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Prefacio 

Los ejecutivos tanto del sector piblico como del privadu deben 
mantenerse at corriente de aquella informacióri vital para la for-
mulación de decisiones. 

Tomando esto en cuenta y reconociendo las "amenazas a ios 
1mites internos de las necesidades humanas básicas tanto como a los 
Ilmites externos de los recursos fisicos del planeta", ci Programa de 
las Naciones Unidas para ci Medio Ambiente ha Ianzado una seric 
de resUmenes ejecutivos sobre los temas medlo ambientales para 
proveer material de referencia a los educadores, cientificos y  res-
ponsables de la toma de decisiones del mundo. 

El primero de esta riueva serie, En Defensa do Ja Tierr, contiene 
los tres documentos básicos sobre los cuales se basan los principios 
fundamentales de la gestión mcdio ambiental: El Informe de Founex, 
ci Plan de Acción de Estocolmo y la Declaración de Cocoyoc. 

El Informe de Founex de 1971 delineó clara y con.vincentemente 
muchas de las cues dunes principales en ci canipo de Ia toma de 
decisiones medio ambicntaies con las cuales se enfrentarian los go-
biernos tanto de los paises industrializados como de los paises en 
v!as de desarrollo en la reunion de Estocolmo en junio del 
siguiente año. En Founex se hizo obvio que "desarroilo" y "medio 
arnbiente" no eran mis que dos caras de Ia misma moneda. 

Quizás ci logrn más importante de Ia Conferencia de Estocolmo 
fué que los gobiernos tomaron consciencia de cuan fragil su "Unica 
Tierra" era y de la interdependencia existente entre ellos. En Ia 
Declaración del Plan de Accidn las recomendaciones y resoluciones 
adoptadas en esta Conferencia de las Naciones Uriidas sobre ci Medio 
Ambiente Humano acordaron en forma individual y colectiva 
mejorar este equilibrio. Sc dedicaron a preservar y mejorar el medio 
ambiente para las generaciones presentes y futuras. 

La Declaración de Cocoyoc, resultado de un simposio PNUMA/ 
UNCTAD celebrado en Mexico en octubre de 1974 indentificó los 
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factores económicos y sociales inherentes a la degradación medio 
ambiental, ci incremento de Ia limitación de los recursos y las presioiles 
crecientes sobre ellos. En Cocoyoc ci concepto de desarrollo .cin 
desirucc:ón se cristalizd. 

El próximo resumen de esta scrie, Entre las Alternativas se 
basará en cinco seminarios regionales sobre estilos de desarrollo y 
medio ambientc-cclebrados en Addis Abeba para la Comisión 
Económica para Africa, en Bangkok para ci Consejo Económico y 
Social para la region de Asia y ci Pacffico, en Santiago para la region 
latinoamericana, en Ljubljana para la Comisión Econômica Europea 
y en Beirut para Ia Comisión Económica para la region de Asia 
occidental. 

Este volumen reünc tres informes los cuales constituyen la base 
de Ia reiaciOn entre medio ambiente y desarroilo. 

En ci Informe de Founex ci concepto de desarrollo fue ampliado 
y se le diO un carácter integral y de largo plaao. El informe preparó 
la base para la integración de consideraciones rriedio ambientales en la 
formulación de poifticas de desarrollo y planificación. Es ci reflejo 
de una percepción critica quc establecia que para los paises en desa-
rroilo ci proceso de desarrollo (definido como un movimiento alcj ado 
de objetivos cuantitativos y colectivos basados en ci producto domes-
tico bruto y orientado hacia Ia "calidad de Ia vida" como tal) era en 
si mismo un antidoto efectivo a las preocupaciones medio ambientales 
básicas. No era que los paises en desarroUo no estuvieran interesados 
en la contaminación industrial y en ci daflo al medio ambiente huma-
no debido a un alto nivel de actividad económica sino que su preocu-
pación fundamental el-a la pobreaa y los problemas que ésta conileva 
tales como escasez de agua, vivienda inadecuada, problemas sanita-
rios, bajos niveles de nutriciOn, peligros a la salud y otros. 

Mientras que en muchos paises en desarrollo los enfoques reme-
diales a los problemas medio ambientales estaban entremeclados con 
politicas de desarrollo general, los probiemas resultantes del proceso 
de desarrollo mismo incrementaron rapidamente en complejidad y 
nimero con la aceleración de este proceso. Se hizo entonces esencial 
la evaluaciOn de las consecuencias dcl desarrollo y  en lo posible, su 
vigiiancia, para eventualmente manejarlas en una forma medio 
ambientaimente raciorial. 

En Ia Conferencia de Estocolmo se proclamó una Deciaración 
de Principios consistente en 26 principios "para inspirar y guiar a los 
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pueblos del mundo en Ia preservación y mejoramiento del medio 
ambicnte humano". 

Para implementar los priricipios se adoptaron e identificaron 
un grupo de 109 recomendaciones sobre areas especiflcas. Las areas 
identificadas incluf an cuestiones tales como asentamientos humanos 
y gestión de recursos naturales; el control de la contaminación en 
general y  la contaminación marina en particular; los aspectos edu-
cacionales, sociales y culturales de protección medio ambiental y 
finaImente Ia relación entre medio ambiente y desarrollo. 

Estas recomendaciones fueron estructuradas por la Conferencia 
en un Plan de Acción para el Medio Ambiente Humano de acuerdo 
a funciones con tres componentes básicos: ci programa global de 
cvaluación medio ambiental, actividades de gestion medio ambiental 
y medidas de apoyo. 

El Simposio de Cocoyoc consicleró varios temas sobre ci desa-
rrollo, interrelacionados entre si, particularmente formas de utili-
zación de los recursos que suporien un derroche, una mala utilización 
y su eventual agotamiento debido a que son llevados a niveles criticos 
de existencia. Todo esto responde en los paises iodustrializados a un 
consumo desenfrenado y a cstilos de vida orientados hacia una 
utilización irracional de la energia y en los paises en desarrollo 
a la adopción de patrones de consumo importados. El Simposio 
recomendó la introducción dc nuevos enfoques a nivel nacional: 
"Tales enfoques hacen necesaria la investigación imaginativa de 
patrones de consumo alternativos, de estilos tecnológicos y de estra-
tegias de utilizacidn de la tierra a Ia yea que requieren una base 
institucional y una estructura educacional adecuada para sostenerlos. 
El consumo excesivo de recursos y de formaciOn dc desechos deheria 
ser restringido, mientras que la producción dc Ia esencial para los 
sectores más pobres de la población deberia incretnentarse. Tecnolo-
gias puras y dc baja formación de desechos deberian rcempiazar 
aquellas que significan un desequilibria para el medio ambiente". 

YusufJ. A/Jmad 
Director Ejecutivo Auxiliar a.i. 
Fondo para el Mcdio Ambientc y Administración 
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CAPITULO 1 

Perspectiva General 

El interés actual en el mcdio humano ha surgido en un momenta en 
el que las energias y esfucraos de los palses en desarrollo se dedican 
cada yea más a alcanaar la meta del desarrollo. En realidad, Ia urgencia 
apremiante del objectivo del desarrollo ha sido reconocida general-
mente en ios dos ültimos decenios par la comunidad internacional y, 
más recientemente, ha sido sancionada en las propuestas presentadas 
par las Naciones TJnidas relativas a! Segundo Decenio para ci 
Desarrollo. 

Puede afirmarse que, en gran medida, ci actual intetés en las 
cuesriones relacionacias con el media ambiente ha tenido su origen en 
los probicinas experimentados par los paises industrialinente adelan-
tados. Estos problemas son de pot sI, en granparte, ci resultado de un 
nivel elevado de desarroflo económico. La creación de una gran 
capacidad de producción en la industria y en la agricultura, ci creci-
miento de sistemas complejos de transporte y comunicaciones, la 
rápida evolución de los conglomerados humanos, son factores que, 
de un modo u otro, han causado daños y perturbaciones en el media 
humano. Esas perturbaciones han Ilegado a aIcanzar tales propor-
ciones que en muchos sitios constituyen ya un grave peligro para la 
salud y el bienestar humanos. En realidad, en cicrtos aspectos los 
peligros rebasan las frontcras nacionales y amenazan a la totalidad del 
mundo. 

Pot supuesto, los paises en desarrollo no son indiferentes hacia 
estos probiemas. Es evidente que les afectan muy hondamente en la 
medida en que dichos problemas afectan a la totalidad del medio 
ambiente, y también por su relacióri económica con los paises desarro-
liados. Tienen también interés en ellos porque son probiemas que 
tienden a set concomitantes al proceso de desarrollo y de hecho han 
comcnzado ya a manifestarse, con intensidad creciente, en sus propias 
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sociedades. Resulta bien patente que los palses en desarrollo desearian 
evitar, en todo lo que sea posible, los errores y distorsiones que han 
caracteriaado la trayectoria seguida por el desarrollo de la sociedades 
industrialiaadas. 

Sin embargo, ios principales problemas ambientales de los 
paises en desarrollo son básicamente diferentes de los que se perciben 
en los paises industriaIiaados. Son principaimente problemas que 
tienen su rala en Ia pobreza y la propia faita de desarrollo de sus 
sociedades. En otras palabras, son problemas de pobreza rural y 
urbana. Tanto en las ciudades como en el medio rural lo que está en 
peligro no son solamente las "condiciones de vida", sino la propia 
vida, debido a deficiencias en el abastecimiento de agua, Ta vivienda 
inadecuada, Ia falta de higiene yla baja nutrición, las enfeimedades y 
las catástrofes naturales. Son estos problemas los que, en grado no 
menor que los de la contaminación producida pot la industria, exigeri 
atcnción en el contexto dc la preocupación por ci medio hurnano. 
Son, por lo demás, problemas que afectan a In parte más numerosa de 
Ia Hunianidaci. 

Es evidente que, en gran medida, ci tipo de probemas ambien-
tales que tienen importancia en los paises en desarroHo son aquellos 
quc pueden set superados por el propio proceso de desarrollo. En 
los paises más avanzados es acertado considerar el desarrollo como 
una de las causas de los problemas ambientales. El desarroilo espon-
táneo e incontrolado puede también producir un efecto semejante en 
los paises en desarrollo. Pero estos paises deben considerar la relación 
existente entre el desarrollo y el medio ambiente dentro de una pets-
pectiva cliferente. Dentro de este contexto, el desarrollo se convierte 
fundamentalmente en un medio de resolver sus problemas ambienta-
les más importantes. Por estas razones, Ia preocupación por el niedio 
ambiente no debe debilitar, y noes preciso que lo haga, el compromiso 
de Ia comunidad mundial - tanto de los paises en desarrollo como de 
los industrializados - de dedicarse a la tarea principalisima de desarro-
liar las regiones rnas atrasadas del mundo. Pot el contrario, subrnya 
Ia necesidad no solo de comprometerse plenamente a alcanzar las 
metas y objetivos del Segundo Decemo para el Desarrollo, sino 
también de redefinirlas a fin de atacar Ta miseria que es el aspecto 
más importante de los problemas que afligen al medio ambiente de 
la mayoria de Ia humanidad. 

Si bien es cierto que el interés en el medio humano de los paises 
en desarrollo hace más estricto el compromiso de lograr el desarrollo, 
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debe servir tainbién para dar nuevas dimensiones al propio concepto 
dcl desarrollo. Ha existido en ci pasado una cierta tendencia a cquipa-
rar el desarrollo con ci objetivo, más limitado, del crecimiento 
económico, tal como se refleja en Ia elevación del producto nacional 
bruto. Pero boy dIa se reconoce en general que el ritmo rápido de 
crecimiento econórnico, aunque necesario e indispensable, no 
constituye por si mismo una garantia de que se aliviarán los urgentes 
problemas sociales y  humanos. Es más, ci rápido ritmo de desarrollo 
ha ido un.ido a un desempleo creciente; a disparidades cada vez 
mayores entre ins ingresos, tantO entre grupos coma entre regiones; 
y al empeoramiento de las condiciones sociales y  culturales. En 
consecuencia, se está poniendo cada vez mayor énfasis en ci logro 
de metas sociales y culturales coma parte del proceso de desarrollo. 
La conciencia de problemas ambientales en los paises menos desarro-
liados es uno de los aspectos del may or alcance que está adquiriendo 
el concepto del desarroilo y forma parte de un concepto mts integral 
del desarrollo. 

La incorporación al concepto del desarrollo de la cuestión del 
ambiente, en ci sentido quc se ha definido, plantea, al igwtl que Ia 
inclusion de otras metas soclaics, problemas importantes que tienen 
que ver con Ia planificación y con la formulación de la politica. En Ia 
medida en que los objetivos ambientales apoyan o refueraan el 
crecirniento cconOmico, y puede demonstrarse que asi sucede con 
algunos de elms, Sc podria establecer con mayor facilidad ci lugar 
que les corresponde en el orden de prioridades. Pero en los casos en 
que existan conflictos, especialmente a corto y a medio plazo, serla 
más dificil decidir respecto alas ventajas e inconvenientes que presen-
tan estas metas y los objetivos más inmediatos del creciiniento. Esta 
decision puede ser adoptada ünicamente par ios propios paises en 
vista de su situación particular y de sus propias estrategias de desarro-
lb y no puede determinarse mediante reglas estabiecidas a priori. 
En este Informe se trata, más adelante, de deterniinar y examinar 
ampliamente los problemas ambientales especificos quc confrontan 
los paises en desartollo y la forma en que estos podrian cata!ogarse 
coma ayuda a la planificación. Pero está suficientemente clara Ia 
importancia de distinguir entie las medidas o programas que tienden 
a inducir el crecimiento, o que en todo caso van en contra del mismo, 
y aquellos otros que pueden suponer un cierto sacrificio de los objeti-
vos dcl crecimiento. Es asimismo importante distinguir entre las 
medidas a programas que habrán de absorber relatisramente pocos 
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recursos financieros y aquellos otros que probablernente resulrarán 
más costosos. Las posibilidades de creación de empleo que tengan los 
programas relativos al medio ambiente es otto de los aspectos de 
importancia para el proceso de planificación. 

Es cierto que los problemas arnbientales de los paises en desarro-
Ilo tienen, en gran medida, su origen en ii falta de desarrol10 pero 
también es cierto que los problemas que surgen del proceso de desarro ,- 
Ilo son igualmente evidentes en estos paises en un grado que depende 
del nhel relativo de desarrollo que hayan alcanzado. Es n-iás, cabe 
esperar que a medida que el proceso de desartollo vaya progresando 
este iiltimo tipo de problema ira asumiendo una creciente iniportancia. 
Pot ejemplo, el crecimiento agricola y la transformación del agro 
requerirán Ia construcción de embalses y sistemas de riego, la tala 
de bosques, ci empleo de fertilizantes y pesticidas y el establecirniento 
de nuevas poblaciones. Todo elbo tendrá, sin duda, repercusiones en 
el piano ambiental. En forma análoga, la industrialización desen-
cadenará diversos agentes contaminadores y reaccionará conel medio 
ambiente de fornias diversas. Asimismo, el crecimiento de la inftaes-
tructura ecoriómica del transporte y de las comunicaciones tendrá 
consecuencias para los sistemas ccologicos. La urbaniaación cons-
tituirá un problema acuciante para muchos paises en desarrollo, 
algunas de cuyas ciudades están experimentando ya problemas 
semejantes a los que afectan a los paises industniali2ados. Además, 
con la necesidad urgente de que las zonas rurales sean capaces de 
mantener una población en crecimiento, los problemas relativos la 
medio ambiente rural adquieren nueva importancia. 

Los problemas son ya suficientemente graves en los palses en 
desarrollo. Pero, a menos que se emprenda una acción decidida, 
tenderán a adquirir tremendas dimensiones en las décadas venideras. 
El mismo crecimiento demografico, cuando no va unido a un desar-
rollo económico suficiente, trac consigo Ia posibilidad de un mayor 
clesempleo de un mayor einpobrecimiento del medio rural, de que 
se intensifique el éxodo a las ciudades y que se creen problemas hu-
manna más agudos. Todo esto puede dir como resultado la intensi-
ficación de las fuertes tensiones de carácter social y politico que ya 
existente en esas sociedades. Pocas dudas pueden caber acerca de Ia 
necesidad urgente de tomar medidas correctivas. 

En capitulos posteriores de este Info rme se examina con mayor 
detenimiento estas cuestiones. Puesto que algurias de las couse-
cuencias que el proceso de desarrollo tiene en el niedio ambiente 
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podrian evitarse mediante una mejor pianificación y regulacion, los 
palses en desarrollo tienen la oportunidad de beneficiarse de la cx-
periencia adquirida por los paises más adelantados. De este modo 
se subraya la importancia que tiene el establecer salvaguardias y 
normas adecuadas en el planeamiento y preparación de proycctos. 
Estas normas tienen que ser necesariamente las que mej or convengan 
a las condiciories especificas de estos paises, y asimismo deben ses 
compatibles con los recursos disponibles. Todo lo cual pone de 
relieve la importancia capital que tiene Ia información y la investi-
gación, y plantea la cuestión de los medios a través de los cuales se 
pondrian en ejecución las poilticas ambientales, especialmente en 
aquellas situaciones en que las decisiones dependen de inversionistas 
privados, tanto nacionales como extranjeros, dentro del contexto 
de las fueraas del mercado. 

Es posible que las cuestiones ambientales ileguen a ejercer una 
influencia creciente en las relaciones económicas internacionales. 
Su atención deterrnina no solo ulia nueva y vigorosa competencia 
pot la asignación de los recursos de los paises desarrollados (que en 
algunos casos quizás se hubieran encauzado hacia Ia ayucla para ci 
desarrollo), sino que también constituye Un factor que, en grado cada 
vez mayor, puede influir en la estructura del comercio mundial, 
en Ta distribución internacional de la industria, en la posición compe-
titiva de distintos grupos de paises, en sus costos comparativos de 
producción, etc. Las medidas relativas aT medio ambiente que adop-
ten los paises desarrollados pueden ejercer un efecto profundo 31 
miMtiple en ci crecimiento y en las relaciones económicas externas 
de los paises en desarrollo. 

Es probable que algunas de las medidas relativas al tnedio atnbien-
te adoptadas por los paises desarrollados (restricciones a Ia importa-
ciOn y al empico de ciertos procluctos, promulgación de dispocisioncs 
reglamentarias relativas al medio ambiente, normas y otras barreras 
no arancelaxias a la importación asI como mayores costos de produc-
ción que se manifiestan en precios más altos de exportaciOn) 
tengan Un efecto negativo sobre las exportaciones de los paises menos 
desarrollados y en su relación real de intercanibio. Puede también 
suceder que ci reaprovechamiento de las materias prinias tienda a 
disminuir el volumen de productos básicos consumidos e importados 
por los palses clesarrollados. 

En algunos aspectos, la preocupación pot el ambiente abre 
nuevas posibilidades a los paises en desarrollo. Los cambios estruc- 
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turales que ocurren en Ia producción y ci comercio, asl como Ia 
reubicación geográfica de las empresas productivas que pudiera ser 
necesaria par ra ones de orden ambiental, debieran ofrecer nuevas 
oportunidades para hacer frente a algunos de los probiemas de los 
paises en desarrollo. Esto se refiere, en primer lugar, a La relación 
existente entre los productos naturales y sintéticos y a Ia reapettnr2 de 
ciertos mercados para las exportaciones de productos naturales. En 
algunos casos, los pal ses en clesarrollo podrian tener Ia posibilidad 
de aumentar Ia afluencia de capital extranjero y de crear nueras 
industrias. Si se han de aprovechar al mximo csas oportunidades, 
será preciso que los palses desarrollaclos y los palses en desarrollo 
adopten poilticas comunes en materia de comercio interriacional y 
de inversiones, asl como en lo relativo al control de las empresas 
privadas extranjeras. 

El deseo de reparar una parte de los daños infligidos al media 
ambiente y de reducir al minimo ci costo ambiental del desarrollo 
futuro representará, en Ia mayoria de los casos, una nueva absorción 
de recursos productivos y un factor adicional en d costa de produc-
ción. Es posible que parte de esta carga se reduzca en el futuro cuando 
Ia ciencia y la tecnologla Se adapten a las necesidades del manteni-
miento del medio ambiente. Con todo, una de la cuestiones principales 
que surgirian de Ia mayor preocupación por Ia conservación del 
media ambiente es Ia mancra de distribuir los costos adicionales dcl 
desarrollo entre los paises desarrollados y los palses en desarrollo. 
Existe en los palses en desarrollo ci temor de no poder aprovechar 
plenamente las nuevas oportunidades a que pueda dar lugar ci 
control dcl medio ambiente, mientras que, por otra part; tengan que 
soportar una parte de la carga ad.icional que entrafiaria este control. 
Este temor se explicari a por ci papel marginal que desempenan los 
paises menos desarrollados en la econom.Ia internacional, papel quc 
tiene su origen no solamente en su baja capacidad económica actual 
y escasa capacidad de negociación, sino también en una participación 
relativa declinante en ci comercio mundial y en la diferencia cada vez 
mayor en los ingresosper caJ5i/a. La mayor carga que supone Ia mayor 
atención de los problemas ambientales debe ir unida a una mejor 
disposición a facilitar nuevas formas de asistencia y a estimular un 
esfiler2o más intenso para reducir la ineficiente asigriación de los 
recursos productivos que es cansecuencia de la protección ind.is-
criminada de la agricultura y Ia industria, tanto en los palses desarro-
liados como en Los que se hallan en vlas de desarrollo. Par supuesto 



EL INFORME DE FOUNEX 	 9 

que todo esto no deberia proporcionar un nuevo argumento en favor 
de una mayor pmtección. 

El hecho de que se preste extraordinaria atención a las cuestiones 
ambientales, tiene, pot consiguiente, repercusiones que van más all. 
de Ia politica nacional de los paises en desarroflo. En un capitulo 
posterior se tratan los aspectos internacionales determinados por una 
mayor preocupacion por ci medio ambiente; en este lugar se quiere 
subrayar que las posibilidades de alcanzar una forma de desarrollo 
más en armonia con objetivos sociales y ambientales estarán deter 
minadas pot los recursos disponibles por las sociedades menos desa-
rrolladas. Es evidente que es posible mejorar Ia distribución de los 
recursos actualmente disponibles, pero los resultados que podrian 
obtenerse dentro de las limitaciones actuaTes tienen que ser necesaria-
mente reducidos. Si el interés en el medio humano refuera ci corn-
promiso contraido frente al desarrollo, debe también afianzar la nece-
sidad de prestar más ayuda internacional y debe ofrecer, por consi-
guiente, an estimulo adicional pam intensificar Ia corriente de 
recursos que va desde los palses más adelantados a los palses en desa-
rrollo. A menos que se tomen medidas económicas oportunas los 
palses en dcsarroilo podrian salir perjudicados antes que benefi-
ciados de la mayor atención que ahora se presta al medio ambiente. 
Esta mayor atención podria tener repercusiones en la ayuda, el 
intercambio y Ia transferencia de tecnologia. Los palses en desarrollo 
tienen un interés vital en que estas repercusiones scan positivas y 
beneflciosas y no negativas y  perjudiciales. 



CAPTULO 2 

Cuestiones Ambientales en el Proceso de 
Desarrollo 

En ci caphulo precedente se ha indicado que los problemas ambientales 
de los paises en desarrollo pueden clasificarse, en términos generales, 
en dos clases: los que tienen su origen en la pobreaa o en la insufi-
ciencia del propio desarrollo, y los que surgen del mismo proceso de 
desarrollo. Los problenias que pertenecen a la primera categoria 
se ponen de manifiesto en las deflcientes condiciones sociales y ecorió-
micas que existen tanto en ci niedio rural como en ci urban.o. En Ia 
may oria de los paises en desarrollo estos son los problemas que, con 
mucho, revisten mayor importancia. Pero, conforrne avanza el 
proceso de desarrollo, los problemas de la segunda clase comienzan 
tamblén a plantearse y a cobrar importancia. 

La politica ambiental de los paises en desarrollo debe, natural-
mente, ocuparse de ambas clases de problemas. Pero, como se ha 
indicada en el capftulo anterior, las medidas correctivas tendentes a 
resolver Ia primera serie de problemas están intimamente relacionadas 
con Ia politica general de desarrollo. Por supuesto, esta polftica 
deberá ir más allá del simple crecimiento dcl producto nacional bruto 
y deberâ incluir algunos de los más evidentes problemas ambientales 
que se presentan en ci contexto de la miseria urbana y  rural. Como 
ya se ha mencionado, los problemas de falta de abastecimiento de 
agua y alcantarillado, insuficiencia nutricional y viviendas insalubres 
tienen que ser considerados dentro del proceso normal de Ia planifi-
cación y de la formulación de poHticas. Las inetas y objetivos cortes-
pondientes a estos problemas deberán formar parte de los planes de 
desarrollo tanto como las metas de crecimierito dcl producto. 

En ci presente Informe no se examinan con detenimiento las 
cuestiones ambientales del tipo a que se ha hecho referencia anterior-
mente, ni tampoco in mancra en que se les debe abordar en el proceso 
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de la planificación. Son parte tan integral de las condiciones sociales 
y económicas de los paises en desarrollo, por lo que Ia forma en que 
se Ics trate no será sino un aspecto del enfoque global quc se de 
al desarrollo socloeconómico. Cada pals tiene que deterininar los 
factores complementarios y antagánicos que caracterizan la relación 
existente entre las metas sociales y las económicas en las circunstan-
cias especificas quc ie son propias, y que cieterininan su propio orden 
de prioridades en reIación con la distribución de los recursos. En 
ci presente Informe, no se trata más que de poner de relieve la urgen-
cia de los probiemas ambientales que tienen su origen en la pobreza; 
Ia necesidad de una nueva conciencia de Ia importancia dc las mecl.iclas 
correctivas y, sobre todo, la necesidad de contraer compromisos 
más firmes, tanto nacional como internacionalmente, con respecto al 
cumplimiento del propio objetivo del desarrollo. Cabe esperar que 
la mayor atcnción que se presta ahora a un enfoque más cotnpieto 
del desarrollo data por resultado una mej or comprensión y tratamiento 
de los probiemas ambientales que nacen de la pobreza masiva. 

El resto del presente capitulo y en gran parte también ci capitulo 
siguiente se dedica principalmdnte ai segundo tipo de probiemas 
ambientales que fue mencionado anteriormente: los probiemas que 
tienen su origen en el niismo proceso de desarrollo. Resulta eviclente 
que estos problemas, aunque posibiemente son de menor irnportancia 
en las primeras etapas del desarrollo, inuy probablemente alcanzarán 
mayor importancia a medid.a que ci proceso de desarrollo vaya 
cobrando impulso. Como se ha mencionado anteriormente, la trans-
formación del agro, el desarrollo de la industria, la creación de redes 
de transporte y de comunicaciOn y ci crecimiento de las ciudades 
son partes integrales del proceso de desarrollo. Pox consigu.iente 
cleben formar parte de las metas principales de la poiltica de 
desarroilo y de su planificación. Pero es preciso percatarse de 
que ci proceso de desarrollo y la evolución en cada uno de estos 
sectores pucdc it acompañado de efectos secundarios desfavora-
bles que, en muchos casos, podrian evitarse, o al menos mitigarse, 
mediante el pianeaniiento de politicas acertadas. La experiencia de 
los paises desarrollados ha mostrado que si se hace caso omiso de 
dichos efectos secundarios éstos pueden alcanzar dimensiones 
gigantescas y ocasionar perjuicios y perturbaciones en gran 
escala. Los paises en desarrollo tienen la oportunidad de evitar 
algunos de los errores que en ci pasado han caracterizado ci proceso 
de desarrollo. Si se presta atención a este peligro, es posible que se 
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pueda lograr una forma de desarrollo más satisfactoria quc la lograda 
por los paises más adelantados 

En el presente capftulo se trata de determinar, en térmiaos 
generales, algunos de dichos efectos secundarios y negativos que 
pueden ser causados por el pro ceso de desarrollo en varios sectores 
de Ia economla. El capitulo siguiente se ocupa de las formas en que 
podrian atacarse estos problemas mediante mejores poHticas y 
métodos de planificación. La cuestión principal es Ia de cómo lograr 
los beneficios del desarroilo en cada sector con un nilnimo de efectos 
secundarios adversos. Al presentar una rclación de algunas de las 
consecuencias ambientales que puedcn producirse -- y que de hecho 
se han producido en diversos sectores de la economia, Ia intención 
no es la de enamerar una larga lista de repercusiones perjudiciaies 
que pudiera inducir a pensar que lo más conveniente es la inacción 
puesto que toda acción puede afectar al medio ambiente en alguna 
forma, Ia intención es, sencillamente la de reunir algunos de los 
conocimientos que sobre esta materia se dispone, de manera que los 
palses en desarrollo puedan deducir sus propias conciusiones en el 
contexto de sus politicas de desarrollo. Asimismo se desea señalar 
que ci conocimiento existente sobre esta materia no es muy profundo 
y que existen numerosas lagunas y quc, por lo tanto, hay que realizar 
un esfuerzo de investigación mucho más profundo con el fin de 
deterniinar Ia naturaleza y dimensiones de los problemas ambientales 
en ios diversos sectores de hi economia. 

En ci examen que sigue se trata de determinar y describir algunos 
de los efectos secundarios ambientales que se sabe han ido unidos, en 
diversos grados, al proceso de desarrollo en la agricultura, la industria, 
los transportes, It Ia urbanización. Estos secundarios adoptan varias 
formas y se agrupan por lo general en diversas clases: 

t El agotamiento de los recurs Os, por ejemplo, de los 
minerales, del suelo o de los recursos forestales; 

La contaminación biológica: la contaminación represen-
tada porlos agentes delas enfermedades del hombre, ypor 
las plagas de los animaies y de las plantas; 

La contarninación quimica: causada por los agentes 
contaminadores del aire, los efluentes industriales, 
plaguicidas, residuos metálicos, detergentes y otros 
agcntes similares; 
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La perturbación del medio fisico; que se manifiesta, pot 
ejemplo, en la contaminación térrnica, Ta scdimentación 
producida pot los embaises y ci ruido; 
El deterioro social: del que son ejemplos la congestion y 
la pérdida del sentido de comunidad. 

Estos efectos secundarios se manifiestan en grados diversos segin 
sean los sectores de que se trate, las regiones geográficas afectadas y 
las etapas de desarrollo alcanzadas por los diferentes paises. Las dos 
ptimeras clases afectan pot to general a la mayoria de los paises en 
desarrollo, asi como también aigunos aspectos de Ia perturbación 
fisica y ci deterioro social, mientras que la contaminación del aire 
urbano se está convirtiendo en un probiema cada vez más grave en 
las mayores ciudades de ciertos paises en desarrollo. 

Aunque es probable que estos efectos secundarios se manifiesten 
en el proceso de desarroilo, hay que evaluarlos dentro de un marco 
que contribuya a establecer su importancia relativa. Un factor básico 
seria el modo en que una actividad de desarroilo guarda rclaciOn 
con la capacidad del sistema fisico, y aun social, de un pals. Cuestiones 
como Ia rapidez con que tiene lugar el deterioro ambientai, su interi-
sidad, las areas que afecta, Ia reversibilidad de los procesos y los 
aspectos de costo y tiempo, son factores de impor -tancia a este respecto. 
La escala y la estructura de Ia producción 3t del consumo de u.n pafs 
revisten también importancia en la evaluación del impacto que 
producen los efectos secundarios ambientales. La uti1iaci6n y 
ellminación de materiales y sus efectos en ci ambierrte están influidos, 
por ejempio, por el nivel de tecnologia alcanzado, puesto que éste 
tiene que vet con Ia naturaleza de los factores y  del producto en ci 
proceso de producción. En forma anáioga, las formas de consunio son 
también de importancia. En las sociedadcs con un alto nivel de los 
gastos no discrecionales, es decir de los gastos en articulos de primera 
necesidad, ci proceso dc con sumo ejerce efectos ambientales des-
favorables de un orden inferior de magnitud. En cambio, ci nivel 
más alto de consumo discrecional, especialmente de productos manu-
facturados mas complejos, ejerce por to general Un efecto ambien-
tal mâs intenso. La estructura social de una sociedad, y sus modalida-
des de distribución del ingreso y de la riqueza, son pues factores que 
también tienen importancia. 

Dentro de un marco adecuado a su situaciOn, los paises pueden 
determinar la naturaleza de sus probiemas ambientales y examinar 
his tormas posibles de actuaciOn en reiaciOn con la politica ambiental. 
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Los efectos secundarios ambientales que se producen en ci desarrcllo 
de diversos sectores deben recibir una atención selectiva. En primer 
lugar, deben set evaluados en relación con et orden de prioridades 
del desarrollo de todo pals. Los efectos secundarios que están en 
clirecta pugna con objectivos de desarrollo deberán recibir atcnción 
inmediata para set sujetos a inedidas correcti'sras. 

AGRICULTURA 

El proceso dcl desarrollo agricola entraña, desde luego, Ia transfor-
macion de sistemas agrarios de baja productiviclad en sistemas en los 
que la productividad es relativamente elevada. Durante ci curs o de esa 
transformación se mejoran Las prácticas de cultivo en las tierras existen-
tes, se ampila la infraestructura de las instalaciones y servicios dedi-
cados a la producciOn agricola y se ponen en cultFcro nuevas tierras 
mediante extensos sistemas de riego y ci desarrollo de cuencas 
fluviales. Estos cambios ticnen importancia crucial pata el proceso de 
desarrollo, pero pucden asimismo dar lugar a efectos secundarios 
fundanientales de grados diversos de importancia. A continuación 
se describen aigunos de los efectos secundarios más comunes. 

Agric/dtfira tradicional 
Los efectos secundarios arnbientales pueden manifestarse aun dentro 
del marco de los sistemas tradiciona.les de agricultura bajo condiciones 
de rápido crecimiento demográfico. Estos sistemas han persistido a 
menudo durante siglos, habiéndose cultivado algunas veces las 
mismas tierras sin que se produjeran daflos irreversibles. Pero puede 
suceder que ci rápido crecimiento de la población que ahora tiene 
lugar haya creado una situación nueva. Es posible que esto dé origen 
a presiones que quizi antes no existlan y que pudieran dar lugar a 
problemas ambientales. 

En muchas regiones tropicales, la agricultura tradicional se 
caracteriza, particularmente bajo Ia presión, de Ia expansiOn, pot ma 
serie de peligros ambientales. Estos coinprenden Ia IixiviaciOn, espe-
cialmente la rápida desaparición de elementos nutritivos, y ci empo-
brecimiento de las tierras agricolas cultivadas despues de procesos de 
tala de bosques; ci rápido agotamiento del suelo como consecuencia 
del cultivo continuado en condiciones de infertilidad relativa dcl ter-
xcno y cuando no se reponen clementos nutritivos del suelo; la erosiOn 
del suelo debida a regimenes de intensa precipitaciOn y a sequlas pro- 
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longadas o inundaciones repentinas ; y, la pér&da de recursos forestales 
como consecuencia de técnicas basadas en Ia talay quema de bosques. 
Aunquc este tipo de dafios ambientales puede en gran meclida co.rre-
girse si se dispone de fondos abundantes, algunos de ellos serian tan 
costosos de remediar que, en la práctica resultan irreparables. La 
fragilidad de los ecosistemas tropicales puede ser causa de que los 
danos ambientaics se produzcan rápidamentc y de que la recuperación 
sea lenta. En un caso, ci establecimiento de una colonia agricola 
fracasó cuando Ia tala de bosques dio lugar al endurecimiento de los 
suelos lateriticos en cinco aflos. En cambio, Ia restauración llevará 
varios decenios. En otro caso, ciertas extensiones de sabana que no se 
habia dedicado todavia al pastoreo fue destruida en dos o tres afios 
por el pastorco excesivo y probablemente dejará de producir dutante 
tin largo tiempo. Algunos tie estos riesgos ambientaics se pueden 
evitar mediante un plancamiento adecuado y medidas preventivas. 
Por ejemplo, puede morilizarse Ia mano de obra subempleada que 
frecuentemente abunda en las zonas rurales para construir terrazas en 
las laderas tie las montafias y para programas de repobiación forestal. 
Pueden citarse como ejemplo muchas tie las tierras africanas actual-
mente marginales, pero que cuentan con todos los clementos nece-
sarios para set puestas en cultivo con éxito mediante nuevas técnicas 
de explotación. 

Agricultura modertia 
Los riesgos ambientales que existen en el caso tie Ia agricultura 
moderna ticnen su origen principalmente en el uso de hervicidas y 
pesticidas quirnicos y  en las obras de riego. En cambio, no parece que 
los fertilizantes constituyan un.a amenaza, pot lo menos con la 
intensidad con que sc utilzan actualmente en los palses en desarrollo. 
Es preciso vigilar con bastante cuidado los efectos secundatios de 
los insecticidas y plaguicidas. Su toxicidad para los peces y las ayes, 
asi como su petsistencia y movilidad, hacen que constituyan un 
peligro que rebasa Ia aona de su aplicación. Los proyectos de riego, a 
menos que vayan acompaflados tie instalaciones de avenamiento, 
pueden dar lugar a la salinización y anegación del terreno. En un 
pals, que en 1949 regaba más de 16 millones de hectátcas mediante un 
sistema moderno de canales de riego, en 1959 tenia 2 millones de 
hectáreas con probiemas de salinización y anegación. Sin embargo, 
gran parte de estas tierras han vuelto a ser puestas en cultivo mediante 
métodos adecuados dc cxpiotación. Aun el uso de variedades tie alto 
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renditniento de trigo, arroz, maIz y otros cereales que han teriido 
tanta acogida, puede a veces dar lugar a ciertos efectos secundarios 
negativos, tanto debido a que estas variedades requieren mayores 
cantidades de productos quimicos, como plaguicidas, cuanto porque 
vienen a sustituir a especies nativas resistentes que, gracias a La 
selección natural, están muchas veces mejor adaptadas a los factores 
adversos locales y son valiosas para el cruamiento. Asimismo, el 
laboreo constante del terreno, que la mecanizacióri fadilita, puede 
dañar Ia estructura del suelo. Conviene repetir quc Ia agricultura 
moderna serla imposible sin la utiliaci6n de fertilizantes y plaguicidas 
qulmicos, variedades de semillas de alto rendimiento, obras de 
riego y de an cicrto grado de mecanización, pero es importante que 
se tengan tarnbién en cuenta sus efectos secundarios al planear ci 
incremento de la producción agricola. 

DESARROLLO DE CUENCAS FLUVIALES 

Los proyectos de desarrollo de cuencas fluviales son instrumen-
tos de gran importancia para el desarrollo económico y social, y con 
frecuencia constituyen parte fundamental de los programas de 
desarrollo. Con todo, muchos de los problemas ambientales de que 
se habla con16nInente han surgido en relación con estos proyectos, 
Jo que subraya la nccesidad de efectuar un cuidadoso estudio y 
anJisis en el diseño de grandes presas, de manera que los efectos 
secundarios negativos pueden reducirse al minimo mediante un 
planeamiento adecuado. Algunos de los problemas ambientales que, 
par lo general, van unidos a los proyeci -os de desarrollo de cuencas 
fluviales son la difusión de enfermedades transmitidas por el agua, el 
depósito de sedimentación en los embalses, el agotamiento de la 
pesca en Ia parte inferior de las cuencas, Ia propagación de Ia saliniza-
ción y de la ancgación de los terrenos en los proyectos de riego 
conexos, la inundación de valiosas tierras agricolas o forestaics, ci 
desplazamiento de la población y Ia pérdida de recursos minerales, 
reservas de fauna silvestre y de monumentos históricos valiosos. 
La aparición de la mayor{a de estos efectos perjudiciales suele ser 
gradual. Algunos de ellos pueden corregirse con facilidad, pero otros 
son prácticamente irreversibles debido a que los costos de corrección 
son cuantiosos y permanentes. Algunas de dichas consecuencias 
pucden ocurrir en una escala muy amplia y pueden frustrar los 
objeti'v os que trata de alcanzarse con el proyecto o plan de desarrollo. 
No obstante, muchas de esas consecuencias pueden preverse mediante 
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un ariálisis preliminat. Por estas razones, es evidente que debe darse 
preferencia ai análisis cle los aspectos ambientales de esos proyectos, 
pero no hay que olvidar que puede set necesario estimar muchos de 
los costos ambientales conexos aI definir los beneficios del proyecto y 
que habria que tomar medidas correctivas a fin de reducir at minima 
estos costos. Sc supone frecuentemente en forma equivocada que 
en ci pasado todos los efectos secundarios perjudiciales se han 
producido por sorpresa. 

INDUSTRIA 

La contatninación originada en el desarroilo industrial tepresenta 
en este momenta una amenaza más bieti potencial que real en muchos 
de los palses en desarrollo. Sin embargo, hay varios casos aislados de 
contaminacidn industrial aun en estos paises. Los paises en desarrollo 
tienen la ventaja de que pueden aprender basthidose en la experiencia 
de los palses desarroilados. Si toman las medidas oportunas sobre ia 
locatización de las industrias y la eliminación de sus desechos, y se 
implantan controles sociales que el sector privado se yea obligado a 
cumplir, podtán evitarse algunos de los peores problemas ambienta les 
que se han planteado en relaciónconla contam.inación industrial. Los 
paises en desarrollo deben prestar una cuidadosa atencióna la cuestión 
delalocalización delas industrias y deben formular directrices concre-
tas en ci contexto de su propia situación nacional, to cual evitaria la 
aparicidn de problemas ambientales de importancia. Corwendria 
también determinar los casos en que Ia aplicaciOn de tecnologias que 
utilicen exciusivarnente la mann de obra puede producir menores 
trastorrios ambientales. En nuestra opinion, este es un tema cuyo 
estudio merece ptelación. 

TRANSPORTE 

Una decisiOn en materia de transportes Cs Ia de elegir entre los sis-
temas que ofrecen transporte colectivo y  los vehiculos privados. En 
los Estados Unidos, y cada vez más en la Europa Occidental y ci 
TapOn, ci vehiculo privado a motor es ci medio primordial de trans-
porte y  está dando origen a consecuencias ambientales de carácter 
critico; contaminación del aire con perjuicio de Ia pobiación, de la 
vegetación y del paisaje; mayor nümero de accidentes; escasez de 
cspacio urbano, y  deformación de la estruetura de los asentamientos 
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humanos. Este es un caso claro en que se puede hacer i.rna mejor 
elección. En la politica tie transportes adoptada por los paises en 
desarrollo algunos de estos problemas ambientaics pueden evitarsc 
creando med ios d e transporte colectivo que, de este modo, reduaca 
Ia necesidad de vehiculos privados. En todo caso, esta politica estarla 
dictada por su propio nivel de desarrollo y 'a necesidad de reclucir las 
disparidades visibles entre los di'versos grupos de ingresos. Los 
medios de transporte colectivo en las aonas urbanas rcpresentan 
Ia solución evidente del tipo de problemas ambientales que ya se han 
presentado como resultado de Ia expansion dcl uso de auto móviles 
particulares en las sociedades mâs desarrolladas. 

ASENTAMIENTOS HuMANOS 

Areas rurales 
Es inevitable que ci proceso de desarrollo ejerza su impacto en los 
asentamientos humanos. La mayor parte tie Ia pobiación deli niayoria 
de los paises en desarroilo vive todavia en Ia areas rurales. Con 
frecuencia, estas locaildades sufreri de insuficiencia de servicios de 
una u otra clase. Muchas veces, los problernas de salud, nutrición, 
abastecimiento de agua potable y alcantarillado se sienten en los 
medios rurales con intensidad no mcnor quc en las ciudades. La 
infraestructura inadecuada de los servicios agricolas y de crédito es 
tambi&i una caractcristica familiar en el medio rural que contribtiye 
a Ia persistencia de niveles bajos de producción y,  por ende, de los 
ingresos. Las tensiones creadas por ci rápido crecimiento demográfico 
pueden agravar, en ciertas circunstancias, estos problemas e imponer 
aün mayorcs presiones sobre los recursos rurates. 

En tales situaciones, se produce muchas veces un desplazamienio 
de ii población a las ciudades, Io cual contribuye al empeoramiento 
de las condiciones urbanas. La mayor preocupación por problemas 
urbanos cada vez mâs graves puede, a su yea, dar pot resultado que 
Sc descuiden aün más las zonas rurales. Es posible quc las modernas 
actividades sociales, culturales y económicas capaces de atraer a Ia 
juventud no existan en las zonas rurales y esto puede de por si set un 
factor que contribuye a la creciente concentración y desempleo 
urbanos. Además, las interacciones entre el medio rural y ci urbano 
pueden ser causa de ii desorganizacion de los sistemas tradicionales 
de seguridad social, como es el cle ii familia extendida, sin ii creación 
de sustitutos adecuados. 
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Es impoitante que el proceso de plathficación tenga en cuenta 
estos problemas. Con ci rápido crecimiento demográfico, los paises 
en desarrollo tendrán que hacer frente al problema, cada dia mâs 
urgente, de la ceación de empico. No es probable, sin embargo, que 
Ia expansion de las actividades económicas ünicaniente en las zonas 
urbanas, mediante Ia industrialización y actividades conexas, sea 
suficiente para proporcionar oportunidades de empleo a la totalidad 
del incremento de la fuerza de trabajo. Una parte irnportante del 
incremento de la probiación y de la fuerza de trabajo tendra que 
permanecer en ci medio rural y,  per lo tanto, es de vital importancia 
no soiamente que se creen oportunidades de empico en las zonas 
rurales, sino que se desarrolle la totalidad de la estructura de los 
servicios sociales y económicos de esas zonas. Esto da mayor impor-
tancia al medic ambiente rural y Ia planificaciOn y formulaciOn de 
Ia politica en este aspecto. Seria verdaderamente desafortunado si 
ocurriera que el nuevo interés que se siente en los efectos que el 
desarrollo produce en ci medio ambiente de las zonas rurales diera 
lugar a una concentracidn excesiva de recursos en los gastos urbanos 
a Costa de las mejoras ambientales en el sector rural. 

Areas urbanas 
Como se ha mencionado anteriormente, en las zonas urbanas del 
mundo en desarrollo Ia calidad ambiental es casi sinónimo de bienestar 
social. Por supuesto, la urbanización dentro de un pals determinado 
puede ir acompañada de un mayor bienestar económico y social, 
y Ia concentraciOn urbana de las empresas dinámicas pueden servir 
una función valiosa come "polos de desarrollo", generando ci 
crecimiento de areas de mayor extension. Con todo, llcgó un memento 
en quc se alcanza ci ilmite de Ia capacidad de cualquiei ciudad que 
se yea sometida a un rápido crecimiento demografico y las economias 
de escala son sustituidas por deseconomias que son consecuencia de 
infraestructuras inadecuadas. Las enfermedades endémicas, la escasez 
de agua potable, Ia falta de tratamiento de las aguas residuales, Ia 
congestion y ci deterioro de las viviendas son manifestaciones de 
tension ambiental. Las zonas urbanas más desarrolladas confrontan 
problemas de contanurtación qulmica del aire y del agua y seiios 
peligros de desorganización social. 

Entre 1920 y 1960 las ciudades principales del mundo en desarro-
llo vieron cuadruplicarse su población. Roy dia la afluencia de pobla-
dOn está poniendo a prueba 'a capacidad de las ciudades de muchos 
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paises en desarrollo. El deterioro de las ciudades es sintomático del 
desequiiibrio existente en ci proceso de desarrollo, el cual podr{2 en 
algunos casos producir ura total desorganiaación social en ci curso de 
Ia próxima década. Cada ciudad tiene sus propios ilmites de capacidacl, 
que van modihcándose con ci transcurso del ticmpo. Estos dependen 
del nivel y deiaestructura de la pobiación, de los recursos económicos 
y humanos y de la infraestructura, que a su. vez se hallan tamblén 
en cvolución constante. Pero una vez se traspasan estos Uniites de 
capacidad, ci de deterioro se produce con gran rapidez. No obstante, 
existen buenas posibiiidades de invertir ci sentido de esta tendencia, 
lo cual no sucede en ci caso de los sistemas naturales. La actuación del 
sector piiblico puede contener y aOn revertir ei deterioro de las 
ciudades, siempre que se inovilicen los recursos suficientes. 

Los progamas de renovación urbana de los paises industrializa-
dos constituycn una manera de atacar ei problema. Sin embaigo, 
sucede con frecuencia que dichos programas terminan por despiazar 
población de los barrios insalubres a otras zonas deprimidas serne 
jantes, mientras que las zonas rehabilitadas son ocupadas por grupos 
de mayores niveles de ingreso. Otra ilnea de ataque es Ia dispersion 
urbana mediante in descentralizaciOn organizada de nucvos polos de 
crecimierito, juntamente con industrias de nueva creaciOn )t nuevos 
asentamientos urbanos. Esta solución se ha aplicado en varios 
pafses en desarroilo. Sin embargo es necesario que los programas de 
desarrollo urbano se lleven a cabo con técnicas que utilicen rnenos 
intensamente el capital y puedan absorber un mayor volumen dc mario 
de obra no empleada. Asi por ejemplo ia recolecciOn de basuras 
podria utilizar un gram nOmero de personal no calificado. Del mismo 
modo, las obras püblicas municipales podtlan emplear una mayor 
proporción de mario de ohm. En lugar de basarse en sistemas cotnpii-
cados que hacen uso intensivo de capital, para ci tmatamiento de aguas 
residuales podria recurrirse, por ejemplo, al empleo de algunas de 
oxidación dotadas de peces, o de rcgadio por aspersiOn favorable al 
suelo. 

Ha sido ampliamente reconocido que In conducta antisocial es 
ocasionada era general, por in pérdida de Ia organizaciOn comunitaria 
y social. Muchas sociedades en desarroilo han mantenido un alto 
grado de organización social y un sentido comunitario considerable, 
inciuso en los centros urbanos, como resultado del transpiante de las 
estructuras sociales originales en ci proceso de la interacción entre el 
medio rural y ci urbano. En los casos en que los sistemas sociales 



EL INFORME DE FOUNEX 
	

21 

tradicionales - con amplia participación ciudadana - son favorables 
a la integración y el progreso, Ia planificación urbana debe mantener 
esas estiucturas tradicionales. 



CAPITULO 3 

Algunas Consideraciones Relativas a Ia 
Formulaciôn de una Pohtica Ambiental 

Fn el 151timo capitulo examinamos algunas de las principales 
cuestiones ambientales que pueden plantearse en el proceso de 
desarrollo. Pasamos ahora a examinar 'varios factores que son impot-
tantes en Ia formula ción de una politica ambiental en los palses en 
desarrollo. Al describirlos descamos dejar bien sentado que en esa 
etapa incierta de nuestros conocirnientos sobre Ia interacción entre la 
politica ambiental y Ia polltica de desarrollo no es posible dictar 
directivas generales ni formulas especificas. Cada pals debe hallar sus 
propias soluciones, teniendo presente sus problemas peculiares deritro 
del marco de sus propios valores de orden politico social y cultural. 
La formulación de metas ambientales, al igual que Ia forinulación de 
poilticas económicas y sociales en general, cae total y exciusivamente 
dentro de la competencia soberana de los paises en desarrollo. 

Es importante que Ia politica ambiental sea parte integrante de la 
politica general de desarrollo y que se Ia considere como parte del 
ámbito global del planeamiento económico y social. Como hemos 
mencionado repetidamente, el interés por las cuestiones ambientales 
es tan solo una faceta mis del problema del desarrollo de los paises 
en desarrollo y no puede ser considerado separadamente del esfuerzo 
que ilevan a cabo en pro del desarroilo. El objetivo debexi ser el de 
considerar el mejoramiento ambiental conlo una de las metas mOlti-
ples que forman parte de un plan de desarrollo. Los paises en desitro-
Ilo gozan de ciertas ventajas que les son inherentes en la coordinaciOn 
de la politica ambiental y de la poiltica de desarrollo. La mayoria 
de ellos se valen ya de la planificación, de modo que Ia imposición 
o Ia aceptacióri de controles sociales no constituye nada nuevo 
para ellos. Asimismo están iniciando nuevas actividades y, por 
bo tanto, pueden prever los efectos ambientales que podrian producirse 
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y tenerlos en cuenta en sus planes actuales. La liinitación principal que 
existe en los paises en desarrollo es, por supuesto, Ia de los recursos, 
lo cual plantea la necesidad de adoptar decisiones bastante dificiles, 
eligiendo entre los diversos objetivos del planeaniiento. Puesto que 
Ia mejora ambiental puede considerase ünicamente como uno de los 
objectivos multiples de Ia planiflcación, su orden de prioridad en 
relación con otros objetivos deberá ser determiriada por cada sociedad 
en vista de la urgencia de sus propios problemas cconómicos y sociales, 
y de Ia etapa de desarrollo en que se encuentre. Básicaniente, se trata 
del uso alternativo de recursos escasos dentro del marco de una 
planificación económica y social integral. 

Como ya hemos seilalado anteriormente, coordinación de las 
actividades ambientales con Ia planificación del desarrollo exigirla 
una definición más amplia de las metas del desarrollo que se basan en 
un simple aumento del producto nacional bruto. La redefinición de los 
obietivos dcl desarrollo dcbe hacer mayor hincapié en la distribución 
del ingreso y  en el empico, prestar mayor atención a los bienes y 
servicios piThlicos que se orientan hacia ci bienestar social y dar 
mayor margen a la participacion polftica. Debctá establecerse asimis-
mo nba cuantificación de las metas sociales en ins planes de desarrollo, 
a fin de que ci progreso efectivatnente realizado pueda medirse en 
comparación con esas metas. Además de los objetivos cuantitativos 
en la esfera del crecimiento del ingreso y ci empleo deberán fijarse 
objetivos semejantes para Ia distribucidn del ingteso, la salud püblica, 
niveles de nutricióri ,vivienda y otros bienes püblicos orientados hacia 
el bienestar social. Dicho de otro modo, las condiciones de vida de 
una sociedad pobre deberán deflriirse desde ci punto de vista de un 
ataque selectivo a los problemas de pobreza colecti -va, y en los planes 
de dcsarrollo ctebcrá tratarse de cuantificar Ia Inejora que se trata de 
lograr al eliminar las peores forinas de desnutrición, miseria, mor-
bilidad e ignorancia. 

Una de las maneras de cuantificar las metas sociales en los planes 
de desarrollo podria ser el establecimiento de norinas minimas 
ambientales. Cada pals en desarrollo pucde definir por Si niismo las 
normas mininias arnbientales que persiga en diversas esferas y 
sectores, como son Ia salud publica, nutrición, abasteciniien -to de agua, 
etc. La formulación de estas normas anibientales puede facilitar la 
reorientación de los esfuerzos y energias de estas sociedades hacia 
ciertas metas concretas. Entonces pueden crearse los indicadores 
ambientales que miden el progreso que Ia sociedad Va realizando hacia 
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las normas que se ha fij ado a si Inisma. Debe subrayarse que no es 
posible fijar las normas arnbientales permanentes, sino que scri 
preciso modificarlas cone! tiempo a medida que progrese el desarrollo. 
Asimiso, es muy posible que los recursos de muchas de esas sociedades 
no sean suficientes para lograr, a corto plazo, ui siquiera normas 
ambientales minimas. Sin embargo, Ia ventaja de establecer estas 
normas reside en que pueden servir de centro de referencia para 
concentrar el esfuerzo nacional. El concepto de normas ambientales 
minimas - o de umbral contribuirla también a desagregar las 
metas de crecimiento de PIB. Muchos paises en desarrollo cstán 
dejando de preocuparse tanto de "cuánto producir y con qué rapidea" 
para ocuparse más de "qué se produce y cómo Se distribuye". La 
formulación de metas sociales cuantitativas y de normas mnimas 
ambientales se limita a dar expresión concreta a esta preocupaciOn 
cada vest más viva. 

La coordinación de las actividades ambientales con la planifi-
cación del desarrollo requeriria que los palses en desarrollo adoptaran 
med.idas a nivel nacional de caráctet bastante amplio. Algunos de los 
aspectos importantes en que habria que adoptar medidas de poll tica 
son la localistación de las industrias, el uso del suelo, la interacción 
entre el mcdio urbano y el rural, ci desarrollo de la comunidad y 
las politicas sectoriales tal corno se describieron en el ültirno capitu.lo. 
También hay que prestar mayor atención at planeamiento fisico de 
las instalaciones, de manera que los diversos proyectos y prograinas 
de desarrollo queden incorporados at medio ambiente fIsico general. 
Hay ciertas posibilidades de que pudiera movilizarse 1st mano de obra 
excedente en los palses en desarrollo en pro de 1st causa de 1st mejora 
ambiental, especialmente mediante proyectos de desarrollo comuni-
ratios en las zonas rurales, puesto que posiblemente la comunidad 
encuentre singularmente atractivos dichos proyectos y puesto que 
quizá requieran un insumo mayor de mano de obra. Es preciso que 
estas posibilidades sean exploradas cuidadosamente mediante nuev as 
investigaciones y estudios, especialmente en vista de que muchos 
paises en desarrollo se hallan actualmente confrontados con 1st pers-
pectiva de un desemp!eo y subempleo crecientes y de que, hasta la 
fecha, no han logrado muy buenos resultados en la movilización de 
1st mano de obra excendente para promover el desarroilo económico. 

Los paises en desarrollo tienen que prestar atencidn, no solamente 
en el nivel macroeconómico, ala redefinición de las metas del desarro-
llo, ci establecimiento de normas minimas ambientales, y 1st for- 
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mulación de una politica ainbiental de carácter agregativo y sectorial, 
sino también, a nivel microeconómico, a Ia elaboración de técnicas 
apropiadas para la inclusion dcl factor ambiental en Ia evaluaciOn 
de los proyectos de desarrollo. Es necesario formular técnicas para 
cuantificar las repercusiones de los proyectos de desarrollo en el 
ambiente, tanto favorables como desfavorables, de modo que la 
sociedad pueda elegir entre proyectos alternativos con tin conocimien-
to más completo cle sus costos y beneficios sociales. Sucede con haita 
frecuencia que, en Ia evaluación inicial se prescinde del costo social de 
los proyectos, especialmente cuando ci desarrollo tiene lugar en un 
regimen de libre empresa, de modo que Ia sociedad no Ilega a per-
catarse de muchas de las perturbaciones ambientales causadas por 
los proyectos hasta que éstos se hallaban en una etapa demasiado 
avanzada, es decir, cuando la construccion se ha terminado. Es 
importante que se deterininen los costos sociales antes de iniciarse los 
proyectos de desarrollo, de manera que Ia sociedad pueda decidir con 
conocimiento de causa si estos costos siguen inereciendo la pena 
teniendo en cuenta los demás beneficios económicos y sociales que 
reporta el proyecto, si seria posible ininimizar algunos de estos costos 
en el diseño del proyecto y si podrian y deberian apiazarse algunos de 
los costos mediante la adopción de una tecnologia alternativa. 

La idea fundamental del câlculo de los costos sociales cs la de 
hacer que Ia empresa asatna Ia responsabilidad frente a la sociedad en 
general. La sociedad sufre cuando una determinada entidad no asume 
todos los costos sociales que origina. En el caso de una empresa, ci 
medio ambiente es tin bien libre que puede ser explotado y contami-
naclo a volutad con ci fin de conseguir unos beneficios elevados y 
rápidos. Para Ia sociedad en conjunto, ci medio ambiente es parte dc 
su patrimonio y no puede ser tratado COfflO si fuera un recurs o de libre 
disponibiiidad. Esta es Ia razOn de que el análisis original de costos-
beneficios sea insuficiente, a menos que se amplie para que reflee 
ta.mbién los costos y  beneficios sociales. Un individo puede prescindir 
de estos costos, pero la totalidad de Ia sociedad no puede hacerlo, y le 
asiste todo derecho en insistir que se calculen cuidadosamente estos 
costos y que adopten decisiones deliberadas sobre quién debe pagarlos 
y en qué proporción. 

Algunos de los factores que haya posiblemente que considerar al 
adoptar decisiones de asignación de recursos, son los siguientes: 
1. la cantidad y calidact de los recursos naturales conocidos y de los 

que son necesarios; 
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los posibles efectos y fecha probable de su agotamiento; 
Ia disponibilidad 0 posible creaclon de otras tecnolog.ias, 
incluldos sus costos telativos; 
la disponibilidad de alternativas de localiaación; 
ci grado existente de contaminación del aire y dcl agua; 
las oportunidades de eliminación de desechos y de reaprovecha-
miento de las materias primas; 
las repercusiones del proyecto en cuanto al rnedio ambiente: 
rapidcz de deterioro, grado de intensidad, posibilidades de rever-
sibilidad y costo de Ia diversas alternativas. 

Esta lista no es una enumeración exhaustiva de las cuestiones que 
deben plantearse en ci caso cada proyecto de desarrollo, sino ünica-
mente ilustrativa de algurias de las cuestiones que deben formularse 
conctetamente siempre que se cvalüe un proyecto de desarrollo. 

En la actualidad se debate intensamente Ia formulacián de 
directrices especificas para la evaluación de proyectos, incluyendo 
los factores ambientales de cada sector y campo en cuestiórl. Sabenios 
c'ue en ciertas instituciones financieras iriternacionales se están ya 
lievando a cabo trabajos sobre estas bases. Aunque reconocemos Ia 
necesidad de contar con directrices especificas para la evaluacidn de 
proyectos, conviene hacer aqu.I una advertencia. En Ia situación 
actual de nuestros conocimientos, hay necesidad de tener SUfll() 

cuidado en la formulación de directrices concretas para quc no se 
conviertan en estrangularnientos en Ia ejecución de los proyectos de 
desarrollo, 0 se planteen problemas de detalie que carecen de impor-
tancia en las circunstancias pot las qucatraviesanmuchos de los paises 
en desarrollo. En todo caso, son los propios paises en desarrollo los 
Ilamados a formular dichas directrices basándose en su propia cx-
periencia y necesidad. Por consiguiente, sugerimos quc los paises en 
desarrollo tomen la iniclativa en este sentido y que, se ocupen, 
asiniismo, de esta cuestión las comisiones económicas regionales, 
bancos rcgionaies y otros organismos internacionales pertinentes. 
Los donantes de fondos multilaterales o bilaterales no deberan 
establecer regulaciones rigidas en esta etapa, a menos que se basenen 
consultas apropriadas con los paises en desarrollo. 

A fin de que los costos y beneficios sociales se calculen debida-
mente e influyan en Ia distribución de los recursos escasos, los paises 
en desarrollo tendrán que considerar la serie de controles sociales de 
las decisiones de orden económico que tienen que establecer, especial-
mente en el sector privado. En este sentido existe una gran variedad 
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de controles sociales que pueclen considerarse. Existen controles 
indirectos que se basan en la imposición de incentivos negati'vos, 
como son los impuestos, y otros tipos de gravámenes y en la con-
cesión de incerrtivos por niedjo de subsidios fiscales para el mejora-
miento ambiental. Exis ten controles directos que van desde la pro-
hibición abs oluta, Ia rcglamentación legal o la lirnitación de Ia pro-
ducción de materias tóxicas hasta las medidas administrativas quc 
se adoptan para regular la localiaación de la producción industtial o 
de las poblaciones humanas. Noes posible sentar directrices generates 
relativas a Ia eficacia de los controles directos o indirectos en los diver-
sos paises en desarrollo, puesto que esto dependerá de una gran 
variedad de factores, inclusive sus sistemas politicos, sus valores 
sociales y cuiturales y Ia estrategia econóniica que hayan adoptado. 
Cada sociedad tiene quc hat lar las formas de control directas e indirec-
tas que sean más adecuadas entre aquellas que puedan aplicarse. 
Puesto que uita elevada proporción del total de las inversiones de los 
paises en desarrollo se halla bajo control ptblico, ya sea directa o 
indirectamente, y puesto que estos pa{ses aplican corrientemente 
diversos controles administrativos, e incentivos fiscales con el fin 
de regular Ia actividad privada, debiera ser mis ficil para ellos en- 
coritrar las formas más apropiadas de control social, elegidas entre 
las diversas formas existentes, que sean ms adecuadas para ci mejora-
miento ambiental. Sugerimos que se lle'ven a cabo mis estudios en 
investigaciones sobre Ia eficacia de los controles sociales, directos o 
indirectos, del mcdio ambiente, a fin de que los palses en desarrollo 
dispongan de una gama de politicas especificas entre las que puedan 
elegir aquéllas que sean mis acordes con sus propias necesidades y 
preferencias. 

A fin de formular su politica ambiental, los paises en desarrollo 
necesitan contar con mucha mis iriformación y conociniicntos quc los 
que actualmente poseen. Por consiguiente, sugerimos que uno de los 
aspectos al que se debe dar mayor prioridad sea el de ampliar los 
conocimientos e información disponibles en relación al medio ambien-
te. Convendria que los palses en desarroilo Ilevaran a cabo un estudio 
del estado en que actualmente se encuentra su medio ambiente y de los 
riesgos principales a ios que se hallan expuestos. Asimismo deberlan 
emprendcr estudios e investigaciones o fin de definir la clase de 
problemas ambientales que es más probable que se les presenten en el 
proceso de desarrollo durante ci transcurso de los dos o tres próximos 
deccnios. También couvendria recopilar toda Ia legislación vigente 
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relativa ai control ambiental, Inclusive las disposiciones reglamentarias 
relativas a Ia planiflcación urbana, 1ocaliaci6n de las industrias, pro-
tección de los recursos naturales, etc. Este caudal de información y 
de conocimientos debiera permitir a los palses en desarrollo obtener 
una perspectiva más diáfana de sus probtemas ambientales y de [as 
niedidas correctivas que será preciso acloptar en distintas etapas del 
desarrollo. Puesto que Ia participación püblica en esta clase de empresa 
reviste importanica capital, deben también despiegarse esfuer2os 
a fin de incluir en los planes de estudlo, la enseuianza de las cuestiones 
ambientales, y  tratar de despertar interés por las misma.s en ci piblico 
en general a través de los órganos de información püblica. Deseanios 
insistir una yea más en la necesidad de que se lieven a cabo investiga-
ciones y estudios cuidadosos en esa materia, y en la importancia de 
evitar la formulación de directrices o la adopción apresurada de 
medidas. 

Una yea que los paises en desarrollo hayan incorporado sus 
actividades en materia ambiental en su planificación del desarrollo, y 
que hayan iniciado estudios de las medidas especificas de politica que 
son necesarias a nivel nacional, seria necesario realizar arreglos 
institucionales concretos para poner en práctica ci control del med.io 
ambiente. Es todavia demasiado pronto para describir minuciosa-
mente cuáies son los arreglos institucionales que pudieran ser necesa-
rios en distintas circunstancias, ni estamos en la actualidad en condi-
ciones de afirmar en froma definitiva qué clase de legislación especial 
tendria que promulgarse. Se han sugerido diversas estructuraciones 
institucion ales para que sean examinadas por los distintos passes 
desarrollados, incluldo ci establecimiento de ministerios o departa-
mentos separados que se ocupen del control ambiental; la creac6n 
de normas e indicadores ambientales y su vigilancia por parte de 
instituciones especiales; propuestas para el establecimiento de 
Juntas d.c EvaluaciOn del Medio Ambient; la Tecnologia y ci 
Emplazamiento y de Servicios de Administración de la Calidad 
Ambiental; legislación especifica para establecer norrnas para la 
conservación de la pureza del agua y del aire; nueva legislación en 
que se establezca la responsabilidad por las perturbaciones ambienta-
les y se regule las indemnizaciones pertinentes; enumeración d.c los 
derechos de propiedad comunes o colectivos respecto a recursos 
libres hasta ahora sin protección, como ci air; ci agua, ci suelo, etc. 
Muchas de estas estructuraciones orgánicas guardan relación más 
estrecha con los probiemas de los paises clesarrollados que con ls 
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sociedades en desarrolto, aunque estas iiitimas pueden estudiar con 
cierto provecho Ia experiencia de los paises desarrollados para la 
puesta en práctica de estas propuestas. Como hemos enunciado 
repetidamente, los problemas de la perturbación ainbiental constitu-
yen todavia una parte relativamente pequeña de las prccupaciones de 
los paises en desarrollo y es posibie que sea prematuro para muchos 
de ellos el distraer sus energias administrativas encaniintndoias hacia 
ci establecimiento de nuevas instituciones o mecanismos; podrian 
igualmente tratar de incorporar sus medidas ambientales dentro del 
marco de los mecanismos existentes paia Ia plariificación del desarro-
lb. En todo caso, los paises en desarrollo tendrán que bus car su propio 
camino en la organiaación de estructuras y procedimientos tendientes 
a controlar el ambiente, teniendo presente sus propias necesidades 
especificas, y  Ia forma como éstas evolucionen en el curso del desarro-
lb. 

Nuestro propósito ha sido ofrecer en este capitulo un marco 
general dentro dcl cual los paises en desarrollo puedan considerar la 
adopción de sus propias medidas especificas, en el piano nacional, 
para ci control ambiental. Como dijimos al principio, no es posible 
establecer directivas o recomendaciones generales ni especificas, e 
incluso seria prematuro hacerlo. La base en que debe fundamentarse 
roth actuacjón nacional en ese sentido tiene raices tan hondas en las 
condiciones variadas existentes en cada pals que todo 10 que se 
podria hacer seria liamar la atención a ciertos factores de caráctet 
general más bien que sugerir una politica determinada. Recomenda-
mos que los propios paises en desarrollo continüen estudiando Ia 
cuestión de Ia gama de medidas de carácter nacional que se ajustarlan 
a sus necesidades particulares, y que esto se examine ai nivel de las 
reuniones de comisiones regionales yen ia Conferencia de Estocolmo. 



CAPITULD 4 

Trascendencia para las Reaciones 
Econômicas Internacionales 

En capitulos anteriores de nuestro Informe hemos examinado el 
carIcter variable de Jas cuestiones ambientales en ci proceso de desa-
rrollo y la poiltica ambiental que corresponde a las diversas etapas dc 
desarrollo. Si bien somos de Ia creencia de que ci desarrollo continuo 
es la ünica soiución a muchos de los problemas ambientales de los 
palses en desarrollo, también creemos quc estos palses no deben des-
cuidar los problemas ambientales y tratar Cl medio ambiente como si 
fuera un bien de libre disponibilidad como ha sucedido en los paises 
actualmente desarroliados durante sus etapas inciales de progreso 
económico. Pox supuesto, el carácter de este probiema es muy 
distinto en los paises en desarroilo y ci orden de prioridad que se les dé 
en la asignaeión de los recursos es una cuestión de importancia decisi-
Va, pero lo que también es importante es que se comprenda plena-
mente ci costo que implican a largo piazo los problemas ambientales 
y que se tengan presentes en Ia formulación de las actuaies poifticas de 
planificación dcl mundo en desarrollo. 

Aun cuando los paises en desarrollo puedan considerar las 
actuales medidas ambientalcs de los paises desarrollados como una 
conveniencia intrascendente, dificilmente podrian permanecer indfe-
rentes o inafectados por ellas. Es inevitable que las medidas de 
carácter ambiental que se tomen dejen sentir su influencia en todas 
las relaciones económicas internacionales. En ci momento actual, 
solamente es posible percibir estas implicaciones internacionales 
con cierta vaguedad; antes de que se presenten con mayor claridad 
será preciso realizar muchos más trabajos y estudios. 

Empero es importante prever, pox una parte, las repercusiones 
adversas en las relaciones económicas internacionales y, por ora, 
las grandes oportunidades que pueden presentarse, y a continuadón 
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proponer medidas de poiltica y estructuración y orgánica de las 
soluciones que puedan reducir las primeras sin incremental al máxi-
mo las segundas. En realidad, ese es el ánico camino que se puede 
seguir si se quiere impedir Ia confrontación que se cierne entre los 
palses desarroilados y ins paises en desarroilo. 

Existen crecientes temores en ci mundo en desarroilo de que 
ci interés actual que han despertado las cuestiones ambientaics en 
los palses desarrollados les afecte desfavorablemente en materia de 
comercio, ayuda y transferencia de tecnoiogia. Algunos de estos 
temores no son posiblemente más que el recelo que siempre siente 
ci débil en toda confrontación con los miembros más poderosos de 
la comunidad internacional. Pero es importante que esos temores 
se expresen con ciaridad, se analicen objectivamente y se tengan 
debidamente en cuenta en cualquier ordenamiento internacional 
que Sc lieve a cabo. 

Existe el temor de que Ia insistencia de los paises desarrollados 
en estabiecer normas ambientaics rigurosas para los productos 
objeto de comercio internacional pueda dar lugar a un "neoprotec-
cionismo". A muchos de los paises desarrollados no les agradará 
ver cómo sufre su producción y empleo si ilegan a elevarse los 
precios de exportación ai apiicarse las normas ambientales; podrian 
aiegar convinceritemente que seria preciso gravar o prohibir las 
importaciones de los palses en desarroilo basadas en normas ambicn-
tales menos rigurosas. También es probable que los sectores que 
compitdn con las importaciones y los grupos de presión organizados 
Sc unan a estos alegatos. Es posible que los productos agricolas fuesen 
los primeros en sufrir las consecuencias. A algunos productos indus-
triales, especialmente los productos quiinicos, no les irla mucho 
mejor. Y a partir de los aspectos especificos, el argumento podria 
rápidamente generalizarse. Por qué set liberal en admitir los pro-
ductos de los paises en desarrollo si proceden de an "ambiente cx-
plotado"? El intcrés humanitario por ci medio puede convertirse 
ficiimente en un argumento egoista cii pro de un proteccionismo 
mayor. Los paises en desarrollo todavia tienen que luchar con ci 
argumento de la "mann de obra explotada"; ci argumento del "me-
medio arnbiente explotado" será igualmente falso, pero más dificil 
de demostrar su falsedad. 

Al analizar estos temores rciativos a la perturbación del comercio 
internacional, es preciso establecer ciertas distinciones. En primer 
lugar, es posible que haya aigunas exportaciones de los palses en 
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desarrollo (por ejemplo, ci plorno o combustibles de alto conte-
nido de azufre) que están siendo desplazados por los adelantos de 
una tecnologia no contaminante. Tambi&i es posible que In reuti-
lización de primeras materias reduzca la demanda de algunas cx-
portaciones de productos básicos provenientes de los paises en 
desarrollo. Esto es, sirnplemerite, el resultado del progreso tecno-
lógico, y todo lo que podemos sugerir es que se examinen estos 
posibles factores negativos para In exportación, y que cstablezcan 
medios de anticipación que permitan a los paises directamente afccta-
dos la reestructuración de sus irwersiones, producción y exporta-
don. En segundo lugar, como ya ha ocurrido en el caso de algunos 
productos pot razones de tipo sanitario, cxiste In posibilidad de que 
se incrementen las barreras no arancelarias que se oponen a las 
exportaciones de los palses en desarrollo que entrañan algün 
riesgo ambiental. Los productos láctcos, pescado, carnes, frutas y 
hortalizas se hallan entre los productos a los que es más probable 
que los paises desarrollados apliquen normas ambientales !nuy estric-
tas. En ciel-tos palses europcos ya se ha prohibido In importación 
de frutas y hortalizas que contengan indicios de DDT. Mientras 
quc las normas que se apliquen en los paises desarrollados tengan 
por objetivo primordial ci prevenir riesgos a la salud y mientras se 
lieguc a algün acuerdo internacional sobre las normas máxirnas 
aceptables, esto no debe interpretarse como una acción que discri-
mine en contra de las exportaciones de los paises en desarrollo. Pero, 
entre tanto, es preciso adoptar las medidas necesarias para amor-
tiguar los efectos perturbadores que dichas medidas ejercen en el 
comercio de los paises en desarrollo mediante un sistema de 
consuitas previas y de notificación previa por parte de los pa!ses 
desarrollados de las medidas ambientales que tienen en pro-
yecto adoptar. En ciertos casos, debiera también estudiarse 
In posibilidad de destinar nuevos fondos de ayuda a los palses menos 
desarroflados para la adopción en sus industrias de exportaciOn de 
los nuevos requisitos exigidos por los paises desarroIlados o para la 
diversificación de sus exportaciones. El verdadero peligro reside 
en que las normas ambientales que apliquen ins paises clesarroilados 
sean dificiles de cumplir en In realidad y se apliquen unilateraimente, 
invocándose arbitrariamente con ci fin de impedir In entrada en sus 
propios mercados a las exportaciones de los paises en desarrollo. 
Por üitimo, ci peligro principal contra el que tienen que prevenirse 
tanto los paises en desarrollo como los desarrollados es ci de que el 
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argumento en pro de un mejor medio ambiente sea convertido por 
los intereses creados en un argumento en pro de una mayor pro-
tección. Cuando ci interés pot la calidad de un ptociucto se cxtiende 
a la preodupación por el ambiente en que éste se produjo, es mo-
mento de dar la señal de alarma en todo el rnundo, ya que esto puede 
significar el comienzo de lit peor forma posible de proteccio-
nismo. 

Como primer paso, parece necesario ilamar lit atención por 
anticipado a la repercusión que las rnedidas ambientales pueden 
tener en el creciniiento continuo del comercio internacional. Seth 
preciso estabiecer los procedimientos oportunos para la notifica-
ción, consulta y coordinación previas con ci fin de e'vitar los efectos 
adversos que para el comercio mundial tendrian las medidas nacio-
nales adoptadas con el fin dc protnover la lucha contra la contami-
nación. Los conflictos de intereses comerciales que surjan en este 
sentido deberán resolvetse mediante los acuerdos y procedimientos 
ya existentes o que se creen a tal fin. A este respecto, deberá seguir 
utilizándose el marco ya existente dcl GATT—al amparo del cual 
Ia mayor parte de los paises industrializados han adquirido deter-
minados derechos y contraido obligaciones espccfficas—con elfin dc 
mitigar dichos problcmas y reducir los temores que sienten los paises 
en desarrollo de que el deseo de Un mejor medio ambiente conduzca 
a Un mayor protecciofllSmo. 

Es importante definir cuidadosamcnte ci alcance de cste pro-
blema y reuriir más información concreta que sirva de base para una 
actuación internacional. Por lo tanto, recomendamos que se inicien 
'varios estudios especificos al objeto de analizar la repercusiórl des-
favorable que puedan pejercer las actuales medidas ambientales en 
los programas de desarrollo. En primer lugar, deberá efectuarse un 
estudio amplio, posiblemente por lit UNCTAD, de los riesgos prin-
cipales que puedan amenazar a its exportaciones de los paises en 
desarrollo, del carácter )t gravedad de csos riesgos y de las medidas 
correctivas que puedan adoptarse. En segundo iugar, lit FAO deberá 
continuar sus actuales trabajos en relación a las normas dc produc-
don de alimentos, incluyendo los efectos de la contaminación, y 
tratar de establecer normas ambientales mutuamente acordadas y 
directrices para la exportaciOn de alimentos. En tercer lugar, el GATT 
deberá vigilar lit intensificaciOn de las barreras no arancelarias por 
razones ambientales y deberá seflalar categoricamente esa tendencia, 
si se presentara, en sus Informes Anuales. 
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Existe también el temor en los paises en desarrollo de que la 
prcocupación excesiva en torno de los problemas ambientales dé 
lugar a una distninución de los recursos para ayuda internacional 
que provienen de los paises desarrollados. Puesto que en ci murido 
desarrollado se siente una creciente preocupación por el deterioro 
de Ia calidad de la vida y es probable que Se preste mayor atención 
a sus propios problemas de vivienda, pobreza y deficiencia de servi-
dos póblicos, se sostiene que esto puede distracr recursos de Ia ayuda 
exterior para dirigirlos a satisfacer necesidades nacionales. En forma 
más exagerada, se teme que la preocupación por ci n-iedio ambiente 
lieve a los palses más desarrollados a conceder prioridad absoluta 
a estos problemas, como ocurrió en Ia década de 1960 con la explo-
racióri espacial, y que se destine a dichos fines recursos que de otro 
modo hubiesen podido ser dedicados a otros fines. Puesto que en 
una parte del mundo desarrollado, se ha debilitado ci deseo de con-
ceder ayuda exterior a los paises en desarrollo, la ansiedad basada 
en este ra2onam ento no carece totalmente de fundamento. 

Se teme asimismo que las prioridades de la cooperación inter-
nacional y la evaluación de los proyectos financiados exteriormente 
puedan ser deformados como consecuncia de una tendencia cx-
cesiva pot parte d.c. los paises más avanzados a proyectar sus propios 
valores ambientales sin considerar la situaciórt de los pal ses 
menos desarrollados. En la medida en que el orden de priori-
dades de Ia ayuda se yea influido por las preocupaciones que actual-
mente se sienten en los paises desarrollados, y quc dicha ayuda sea 
una extension de las mismas, es inevitable que responda a la creciente 
preocupaciOn por ci medio ambience. Los donanes de hi ayuda cx-
terna pueden muy bien creer que los proyectos destinados a mej.rar 
el medio ambiente deben tenet un orderi elevado de prioridad en 
los paises en desarrollo, mientras que es posible que estos ültimos 
otorguen a los mismos proyectos un orden más bajo de prioridad 
en ci contexto de sus propias necesidades. 0 bien puede suceder que 
los proyectos de desarrollo sean aplazados por su posible impacto 
en ci medio ambiente, si los paises donantes estabiccen directrices 
estrictas para Ia evaluaciOn de proyectos, como parece haber ocurrido 
en ci caso de algunos recientes proyectos hidroeléctricos. También 
cabe Ia posibilidad de que estos proyectos resulten más cams si se 
insiste en normas ambientales mucho más estrictas de las que los 
paises en desarrollo están en condiciones de aplicar en su etapa actual 
de desarrollo. Dada su naturaleza, las deseconomfas ambientales son 
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muy dificiles de medir o de cuantificar y existe la posibilidad de que 
haya opiniones muy diver sas sobre el periodo de tiempo en que 
pueden ocurrit- y sobre ci orcien de prioridad que debiera atribuirse 
a su eliminación o reducción en el diseflo actual de un proyecto. Exis-
te el temor de que Se produzcan fuertes alteraciones en la asignación 
de los fondos de cooperación a diversos proyectos, e incluso mayores 
retrasos en la tramitación de los proyectos. Por in tanto, es imperativo 
que los donantes multiiateraies y bilaterales no se apresuren a pre-
parar directrices minuciosas para Ia evaluación de proyectos desde 
un punto de vista ambieatal sin celebrar previamerite las debidas 
consultas con los paises en desarrollo y sin estabiecer las salvaguardias 
adecuadas contra directrices arbitrarias y retrasos injustificaclos en 
los proyectos. Estamos percatados de que ya se halla en debate Ia 
cuestión de se Ia ayuda debe otorgarse para programas en vez de para 
proyectos especificos, y esto plantea nutnerosas cuestiones que van 
más allá del inbito de nuestro estudio, pero el peligro que señala-
mos anteriormente viene a agregar un factor más en favor de este 
cambio. En nuestra opinion, es conveniente que ci donante y ci bene-
flciario de la ayuda discutaa entre silos aspectos ambieritaics, consi-
derados por Si mismos, evitando ci peligro de que Ia discusión sobre 
los aspectos ambientales de los proyectos retrase y reduzca Ia 
corriente de ayuda. 

Además de Ia corriente y dirección de la a)Puda, la clase de tecno-
logia que el mundo desarroliado transfiere al mundo en desarrollo 
puede quedar gravemente afectada. Es muy probable que ci progreso 
tecnoiógico futuro que tenga lugar en el murido desarrollado Sc yea 
influido pot- su irtterés en la tecnologia no contaminante. En la me-
dida en que este progreso tecnologico esté influido por los problemas 
ambieritales quc confrontart los palses adelantados y no tenga presentes 
las condiciones existentes en los paises en desarrollo, es posible que la 
tecnologia que se trasmitc de las regiones desarrolladas a las regiones 
en dcsarrolio sea todavia más in2propiada de la que a menudo se 
transfiere en la actualidad. Es asiinismo evidente cjue una parte de 
esta tecnologIa no contaminante no se dispone de cálculos defini-
tivos sobre el costo adicional de tecnoiogias no contaminantes (a 
menudo se mencionan estimaciones que oscilan entre ci 5 y ci 20 por 
ciento). Proponemos que se ileven a cabo nuevos estudios sobre 
esta cuestiOn, preferentemente bajo los auspicios del Comité de las 
Naciones tJnidas para Ia Ciencia y la Tecuologia. Si ci equipo nece-
sario resultase bastante más caro que el que actualmente se emplea, 
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su exportación a los paises en desarroilo en forma de créditos condi 
cionados reducirá aün más ci contenido real de la ayuda exterior. 

Todos estos temores son legitimos, aunque no deben exage-
rarse. En todo caso, Ia mejor estrategia que deben seguir los paises 
en desarroilo es la de expresarios pienamente y con claridad, y trtar 
de haIlar Ia oportunidad de aprovechar en su propio beneficio has 
actividades que dcsplicgan los paises desarrollados en materia 
ambiental, o al menos tratar de neutraliaar sus repercusiones 
desfavorables. 

Existe, en primer lugar, Ia perspectiva de que Ia preocupacidn 
global par el medio ambiente haga revivir Ia preocupación pot cli-
ininar la pobreza en todo ci mundo. La comprensión por parte de 
los paises prósperos de Ia indivisibilidad de los sistemas naturales 
de la tierra podria contribuir a plas mar con mayor vigor la imagen 
de una sola familia humana e incluso estimular ci aumento de Ia ayuda 
a los esfuerzos que realizan los palses menos privilegiados por me-
orar y proteger la parte que les corresponde en el globo terráqueo. 
Existe, por to menos, la posibilidad de que lo órganos Iegislatisros 
del mundo desarroliado den carácter más urgente, y no menos urgeri-
te, a las asignaciones destinadas a ay uda exterior, para enfrentarse 
con ci probIema del empobreciiniento de hi calidad de Ia vida que 
en sus propios paises se ha presentado en media de unit clara opu-
iencia. Hay que aprovechar esta oportunidad y, a tal fin, es preciso 
colocar ci problema ambiental en su debida per spectiva, tanto en 
los paises desarrollados como en ios que se hallan en vIas de desarro-
lb. No se le debe presentar como Un problema de contaminación 
en ci mundo desarrollado 3t un problema de pobreza en los paises 
en desarrollo, debc tratarse por lo contrario, como el problema dc 
lograr Ia sintesis más eficicnte de los esfuerzos en pro del desarrollo 
y de un mejor ambiente en diferentes etapas de transición social. 
Además, debe insistirse en todos los foros internacionales, incluida 
Ia Conferencia de Estocolmo, que corresponde a los paises desarro-
ilados tranquilizar at mundo en desarrollo en ci sentido de que su 
cresciente preocupación por las cuestiones ambientales no perju-
dicará ci desarrollo continuo de los paises menos industrializados, 
ni que se utilizará para reducir las transferencias de recur sos o para 
alterar ci orden de prelación de la ayuda, ni para adoptar disposi-
ciones proteccionistas, ni insistir en normas ambientales dificiles 
de cumpIir en Ia reaiidad en ia evaluación de los proyectos de des-
arrollo. 
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La inquietud por ci medio ambiente puede utiliaarse también 
pata obtener un mayor apoyo para los proyectos y programas desti-
nados a ios sectores sociales. Tradicionalmente, los organismos 
otorgantes de ayuda exterior han tendido a subestimar esos pro-
yectos y programas debido a su presunta baja tasa de rendimiento, 
por lo menos a corto plazo. Pero, ahora, la inversion en recursos 
humanos está despertando el vivo interés de los donarites. Se ha 
comenzado a considerar favorablemente los programas sobre edu-
cación, nutticiOn, salud pübiica, abastecimiento de agua y otros 
servicios sociales. Aqul existe, pues, otra oportuniclad que puede 
aprovecharse. Los paises en desarroilo pueden utilizar ci creciente 
interés que se siente en el murido desarrollado por los servicios 
sociales para escapar de la tirania de las tasas de rendimiento finan-
ciero, de Ia evaluación de los proyectos segitn métodos tradicionales, 
para tratar de hallar un apoyo internacional más amplio para sus 
programas sociales de conformidaci con su propio orden nacional 
de prioridades y para obtener una cuantia mayor de financiamiento 
en moneda propia para estos programas y proyectos. 

Es posible que haya además otras oportunidades. Si existe uria 
inquietud cada vez mayor acerca de los efectos contatninantes de las 
industrias de productos sintéticos, es posible que se aminore el ritmo 
actual de sustituciOn de los rccursos naturales de los palses en desar-
rollo. Si se siente prcocupación acerca del agotamiento de los re-
cursos naturales, es posible que se presenten oportunidades de re-
examinar los precios negociados en virtud de acuerdos sobre pro-
ductos básicos a Iargo plazo y de volver a negociar las concesiones 
de mineraics y petróleo. Si existe una tecnologia basada en ci reapro-
vechamiento de las materias primas, pociria también ser beneficiosa 
a los palses en desarrollo ai ofrecerles oportunidades de ahorrar en Ia 
utilización de los recursos, empleo de materias residuales y en admi-
nistración más eficiente de su propio desarrollo. Si se siente una pre 
ocupación universal por los problemas ambientales globales, cabe 
la posibilidad de que el mundo desarrollado ofreaca nuevos 
recursos financieros para atacar estos problemas en sus etapas mi-
dales en los paises en desariollo. Tainbién se podria prestar atención 
especial al intento de encontrar otras posibilidades de lograr que se 
complementcn las estrategias y  esfuerzos del Segundo Decetho para 
ci Desarrollo en ci campo del medio ambiente humano. La estrategia 
principal debe consistir en aprovechar estas oportunidades y otras 
semejantes, en ampliar su alcance y en fundainentar sobre ella re- 
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laciones económicas internacionales más beneficiosas. La actitud 
de aislamiento e indiferencia no conduce a nada en un mundo quc 
cada vez mantiene relaciones más estrechas; los paises en desarrollo 
deben enunciar con precision sus propios intereses e insistir 
en acuerdos intcrnacionales que protejan estos intereses ante una 
situaciOn variable del corriercio, Ia ayuda y Ia tecnoiogia. 

En este contexto, existen dos cuestiones principales que hemos 
considerado con cierta extensiOn: Ia oportunidad de reubicar en los 
palses en desarrollo las industrias que producen contaminaciOn y Ia 
posibilidad de establccer un Fondo Especial para financiar las re-
percusiones en ci mundo en desarrollo de las actividades relacionadas 
con los problcmas ambientales. A continuación se exponen nuestras 
delibetaciones sobre estos dos asuntos. 

La aplicaciOn de normas ambientales más cstrictas en los paises 
desarroilados es probable que eleve ci costo de producción de varias 
industrias "contaminantes" como las dcl petróleo y de productos 
quimicos, extracción y elaboraciOn de metales, papel y pasta. Este 
hecho ofrece la oportunidad a los paises en desarrollo de dedicarse 
a algunas de estas industrias silos recursos naturales con quc cuentan, 
incluidos los recursos ambientales relativamente menos empleados, 
ofrecen una ventaja comparativa en estos terrenos. Con todo, esos 
esfueraos no deberán dar Jugar a que se dcscarten las normas ambien-
tales adoptadas por los palses en desarrollo. Desgraciadamente, 
todo este asunto está Ileno de aspectos controvertibles. Hay quienes 
alegan vigorosamente que no debe haber nitiguna exportación de 
industrias contaminantes de los paises desarrollados a los paises en 
desariollo. Hay otros que opinan, con ci mismo vigor, que debe 
aprovecharse inniediatamente la oportunidad de una mejor distri-
bución geográfica de las industrias, independientemente de sus costos 
ambientales. Probablemente los elementos que deben intergrar una 
polirica inteligente se encuentran más o menos a Ia mitad de estos 
dos puntos de vista extremos. En primer lugar, es posible que las 
industrias que se consideran como contaminantes en algunos palses 
adelantados, debido a que Ia capacidad ambiental de éstos es más 
limitada, no sean contaminantes, o lo sean en mucho menor grado 
en ci contexto de los paises en desarrollo, que en la actualidad tienen 
mucho menos contaminación ambientaL En segundo lugar, es pro-. 
bable que las normas y costos ambientales sean muy distintos en ci 
mundo desarrollado que en ci mundo en desarrollo, de modo que 
los palses en desarrollo quizá logren todavia obtener una ventaja 
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comparativa en alguna de cstas industrias a pesar cie Ia adopción 
de ciertos controles ambicntales de conforrnidad COfl sus propias 
necesidades. En tercer lugar, no hay razón por la que los paises 
en desarrollo deban permitir que Ia inversion extranjera, que acude en 
sus palses hacia las industrias contaminantes, deje de cumplir normas 
ambientales más rigurosas que en su pals de origen, si esto da por 
resultado una elevada proporción de remesas de beneficios e incluso 
una transferencia neta más baja de recursos. En la celcbraciOa de 
cualquier acuerdo, deberá garantizarse que: a) la inversiOn extranjera 
se efectiie en tcirmiaos y condiciones favorables, b) Sc incremente 
la transferencia neta de recursos, y c) cumpian las normas ambieritales 
que el pals beneficiario desca impotler teniendo en cuenta Ia etapa 
de desarrollo en que Sc encuentra y sus propios objetivos culturales 
y sociales. Con tal de que se establezcan estas salvaguardias, no 
hay razón por la que los paises en desarrollo no deban especializarse 
cada yea más en ciertas industrias, tanto en la producción para el 
mercado interno como a fines de exportación, si van a resultar más 
costosas para el mundo desarrollado debido a su creciente preocu-
pación por las normas ambientales. 

Hemos examinado también Ia cucstiOn de a quién corresponden 
los costos más clevados que se derivan de Las medidas ambien-
tales y ci modo en que debe distribuirse Ia carga entre el rnundo 
desarroilado y ci mundo en desarroilo. Si se considera el problema 
estrictamente desde ci punto de vista de los pa!ses en desarrollo, 
es bien patente que será necesario disponer de mayores fondos 
con los quc subvencionar las investigaciones relativas a los pro-
biemas ambientales dc los paises en desarrollo, para compensar 
cualquier dislo cación importante que se produzca en las exportacio-
nes de los paises en desarrollo, para sufragar los aumentos impor-
tantes que ocurran en ci costo de los proycctos de desarrollo debido a 
las normas ambientales más estrictas y  para financiar toda reestructu-
ración de la inversiOn, producciOn o exportación que sea necesaria 
por raaOn de las nicdidas ambicntalcs adoptadas por los palses 
desarrollados. Se exanunO brevemente ci modo en que se deben pro-
porcionar estos fondos acUcionales. Se presento una propuesta en el 
sentido de que se cree un Fondo Especial para este fin especifico. Con 
todo, se estimó que era prematuro considerar la creación de un Fondo 
Especial y que los fondos adicioriales necesarios podrian iguaimente 
encauzarse a través de los mecanismos internacionales existentes, 
siempre que pudieran destinarse de antemana inequlvocamente a 



40 	 EN DEFENSA DE LA TIERRA 

los objectivos antes mencionados y que se reconozca clatamente su 
caricter adicional. Aunque el mecanisrno preciso necesario para 
ci encauzamiento de los fondos adicionales no pudo set examinado 
por nosotros en forina extensa, se convino en general que serán 
necesarios nuevos recursos en una forma u otra. 

Pot i1timo existe la necesidad de coorcjinar las d.iversas acti 
vidades internacionales en materia ambiental asi como de difundir 
entre los palses en desarrollo los conocimientos relativos a Ia natura-
iea y alcance de estas actividades. A tal fin deberán realizarse las 
estructuraciones institucionales oportunas. 

Los temas tratados en el presente capitulo guardan estrecha 
relación con la estrategia adoptada por las Naciones Unidas en ci 
Segundo Decenio para el Dcsarrolio. Se sugiere que dutante el exa-
men y evaluación de esta estrategia se tengan presentes las consi-
deraciones aqul expuestas. 



CAPTULO & 

Transceridencia para las Medidas de Pol3tica 

Nuestra intención en este Informe ha sido la de Ilamar Ia atención 
a Ia interrelación existente entre el desarrollo y el medio ambiente y 
establecer un marco general dentro dci cual se pueda formular la 
politica ambiental. Hemos -vacilado en presentar numcrosas pro-
puestas especificas, debido a que no posefamos la información 
completa o no cUsponiamos del tiempo necesarlo para concentrarlas 
y también porque crecinos que estas propuestas pueden ser formula-
das conjuntamente pot los propios palses en desarroflo en base a los 
resultados de las investigaciones y estudios que se realizan. En ci 
presente capitulo, se presentan agrupadas algunas de nuestras 
recomendaciones que tienen trascendencia para las niedidas de 
politica, con vistas a concentrar la atención en unos pocos aspectos 
de politica. La lista no es conipleta ni exhaustiva: es tan solo una 
invitación a seguir trabajando y reflexionando. 

Antes de resurnir nuestras recomendaciones orientadas hacia las 
medidas de politica, deseamos seflalar que actualmente se están 
Hevando a cabo importantes trabajos en Grupos de Trabajo Inter-
gubernamentales con el fin de determinar las esferas en que debe 
procederse a una actuación a nivel nacional, regional e internacional. 
No hemos tenido acceso a esos trabajos, puesto que la maoria de los 
mismos estaban en marcha o iban a realizarse cuando nos reunimos. 
Esto explica la razOn de algunas de las lagunas que existen en nuestras 
recomendaciones, que conflamos serán subsanadas por las delibera-
clones de estos Grupos de Trabajo. 

Presentamos a continuación nuestras recomendaciones en 
forma resumida, puesto que los datos de las Inismas pueden verse 
en los capitulos pertinentes. Para mayor facilidad se mencionari los 
ni.meros de los párrafos que corresponden a cada una de eHas. 
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EstraIegIa dl desarro/lo 
El exarnen y esraluación que Sc tiene en proyecto efectuar de 
laEstrategia tnternacional del Desarroilo aplicable al Segurdo 
Deccnio para el Desarrollo debe tener por meta la inclusion 
de las actividades arnbientales dentro del marco de Ia politica 
general de desarrollo. 
Los paises en desarrollo deberlan incluir el mejoramiento 
ambiental como una de las metas mittiples de Los planes dc 
desarrollo y definir su orden de prioridad y alcance en base 
a sus propios valores culturates y sociales y a Ia etapa de 
desarrollo económico en que se encueritren. 
Se deben voiver a definir los objetivos del desarrollo con 
{}bet() de conceder mayor importancia a la distribución dcl 
ingreso y al empleo, de prestar mayor atención a ios bienes y 
servicios püblicos orientados hacia ci bienestar social y 
establecer una mayor participaciOn poiltica. Asimismo debe 
haber una mayor cuantificaciOn de las metas sociales. 
Cada pals en desarrollo cicberá definir pot si mismo las normas 
ambientales minimas que trata de lograr en divers us campus 
y sectores como salud püblica, nutrición, abastecimiento de 
agua, etc., y medir su progreso hacia estos "niveles" mediarite 
indicadores ambientales. 
A fin de incorporar las actividades ambientales eli la planifica-
ción del desarrollo deberá prestarse mayor atención a las 
medidas de politica relativas a la localización de industrias, 
usos dci suelo, planeamiento fisico y desarrollo de Ia comni-
dad. 
Los paises en desarrollo deberán tratar de movilizar la mano 
de obra excedente para dedicarla a proyectos de mejoramieato 
ambiental. 

Eval:aciói de prqyectos 
Los paises en desarrollo deberán formular directrices especi-
ficas para Ia evaluación de proyectos, teniendo en cuenta los 
factores ambientales. En estas directrices deberán reflejarse 
plenarnente los costos y beneficios sociales de los proyecios, 
incluidos sus efectos favorables o desfavorables en el medio 
ambiente. 
Los paises en desarrollo deberán tomar Ia iniciativa para 
estudiar la formulaciOn de dichas directrices a nivel de las 
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cotnisiones económicas regionales, bancos regionales y otros 
organismos internacionales pertinentes. 
No seria converilente que, por el momento los donarites 
multilaterales o bilateraies formularan directrices rigidas 
iara Ia evaluación de provectos desde un punto de vista 
ambiental sin celebrar previamente las debidas corisultas con 
los palses en desarrollo a través de diversos foros apropiados. 

fnves1gacioneiy estudios 
Los 1a.ises en desarrollo deben iniciar uri estudio dcl estado 
actual en que se encuentra su medio ambiente y de los peligros 
principales a que se halla expuesto. 
Seria convenientc recopilar toda la legislación vigente relativa 
at control ambiental, inclusive las diposiciones reglamentarias 
relati'vas a la panificacián urbana, localización de las 
industrias, protección de los recursos naturaics, etc. 
La investigación debe concentrarse en las cuestiones atnbien-
tales de mayor urgencia, como Ia conservación de suelos, 
aprovechamiento de tierras, iriteracción entre el medio rural 
y urbano, ubicación v planeamiento de nuevos centros 
urbanos y otras cuestiones ambientales semejantes en cada 
sector quc guarden relación inmediata con las circunstancias 
de los palses respectivos. 

Esfrucl//raJzioEes rnstitijcjo, ia/es 
Ex.iste la necesidad de realizar más estudios e investigaciones 
sobre la eficacia de las diversas formas de controles directos 
c indirectos del medio ambiente at objeto de que los paises 
en desarrollo puedan disponer de toda una gama de 
medidas de politica especifica entre las cuales puedan elegir 
de acuerdo con sus necesidades y preferencias. 
1 os paises en desarrollo deberán cstablecer estructuras 
orgánicas apropiadas para Ia puesta en práctica y super-
vision de las medidas de politica ambiental, incluido el 
establecimiento de nuevas instituciones o Ia promulgaciOn 
de legislación con ese 1n. 

Inforriiacióny educacidu 
Deberf a prestarse cierta atenciOn a Ia inclusion, en los planes 
de estudio, de la enseñanaa de las cuestiones de actualidad 
relacionadas con el medio ambiente. 
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Deberia informarse a hi opinion p6blica de los problemas y 
politicas ambientales par medio dc programas de divulgación, 
a través de los Organos de información disponibles. 

Ccrnercioj' qyuda 
Deberia ilevarse a cabo un amplio estudio, posiblemente par 
la UNCTAD, de los mayores riesgos derivados de las activi-
dades ambientales de los paises desarrollados que amenazan 
a las exportaciones de los paises en desarrollo, del carácter y 
gravedad de dichos riesgos y  de las medidas correctivas que 
podrian implantarse. 
T.a FAQ deberi a proseguir sus actuales y ütiles trabajos sobre 
normas relativas a alimentos, incluida su contaminación, y 
tratar d.c establecer directrices y normas ambientales cirn-
venidas para hi exportación de productos alimenticios. 
El GATT deberia vigilar ci posible incremento de las barreras 
arancelarias par razones ambientales y scflalar categórca-
mente esas tendencias en sus :Enformes Anuales. 
J.os palses en desarrollo deberian explorar las posibilidades 
de una mayor cspecialización en ciertos campos industriales, 
tanto con destino a los mercados internos coma a hi exporta-
cion, que van a resultar más costosos para el mundo desarro-
liado dcbido a su creciente interés en ci estabiecimiente de 
normas ambientales. Sin embargo, esos esfuerzos no debcrán 
dar lugar ala cxportación sin distinciones de la contaminación 
por parte de los paises desarrollados, a a que se prescinda d.c 
las normas ambientales adoptadas por los paises en desarrollo. 
Las agencias de ayuda deberán considerar Ia posibilidad dc 
ofrecer mayor apoyo linancicro a ios proyectos de los sectotes 
sociales, tanto mediante la concesión de mayor ayuda, como 
mediante Ia inclusion de financiamiento en moneda local y 
préstamos para programas. 

ACIIIaCWn mter/kICi011al 
Los palses desarrollados deberian garantizar que sus crecientes 
actividades relacionadas con el media ambiente no resultea en 
menoscabo del desarrollo continua de los palses en desarrollo, 
ni den par resultado la rcducción de las transferencias de 
recursos a Ia alteración del oMen d.c prioridades de hi ayuda, 
a la adopci6n de medidas más proteccionistas a la insistencia 



EL INFORME DE FOUNEX 
	 45 

en normas ambientales dificiles de cuinplir en la realidad en 
la evaluación de los proyectos de desarrollo. 
Se necesitarán mayores fondos de ayuda para subvcncionar 
las investigaciones sobre los problemas ainbientales de los 
pa{ses en desarrollo, para compensar cualquier dislocación 
importante en las exportaciones de los paises en desarrollo, 
para sufragar los incrementos importantes del costo de los 
proyectos de desarrollo debido a normas ambientales más 
estrictas y para financiar toda reestructuración de la inversion, 
producción o exportación que sea necesaria pot razón de las 
actividades ambientales de los paises desarrollados. Deberia 
crearse un mecanismo adecuado para el encauzamiento 
de estos fondos. 
DeberIan iniciarse investigaciones sobre el posible costo de 
la tecnologia no contaminante en los diversos sectores y 
campos, preferiblemeate bajo los auspicios del Comité de las 
Naciones Unidas para Ia Ciencia y la TecnologIa. 
l)eberian crearse las estructuras institucianales pertinentes 
para la coordinaciOn de las d.iersas actividades internacionales 
en materia ambiental asi como pata la difusión de los cono-
cimientos sobre la naturaleza y alcance de estas actividades en 
los paIscs en desarrollo. 



LA DECLARACION 
DE ESTOCOLMO 
Estocolmo, Suecia, 5- 6 junio 1972 



CAPITULO 1 

Declaracibn sobre el Medio Humano 

La Confereacia do las Naciones Unidas sobre ci Medio Humano, reunida 
en Estocolmo del 5 at 16 dcjunio do 1972,)' atoll/a a Ia necesidad de an on/eric 

tenor principios cotnunes quo ofr can a los pueblos dcl tmmdo iaspiracióey 
guiapara presemvary mejomar ci medic bumano, proclania quo: 

El hombre es a Ia vez obra y artifice del medio que lo rodea, el 
cual ic da el sustento material y le brinda la oportunidad de desarro-
Ilarse intelectual, moral, social y espiritualmente. En La larga y tortuosa 
evoiuciôn de la raa humana en este planeta se ha ilegado a una etapa 
en que, gracias a la rápida accleración de la ciencia y Ia tecnologia, 
el hombre ha adquirido ci poder de transformar, de innumerables 
maneras y on una escala sin precedentes, cuanto lo rodea. Los dos 
aspectos del medio humatio, el natural y  ci artificial, son esenciales 
para ci bienestar del hombre y para ci goce de los derechos humanos 
fundamentales, incluso el derecho a la vida misma. 

La protección y mejoramiento del medio humano es una cuestión 
fundamental que afecta al bienestar de los pueblos y ai desarrollo 
económico del mundo entero, un desen urgcnte de los pueMos de 
todo ci mundo y un deber de todos los gobiernos. 

El hombre debe hacer constantemente recapitulación de su cx-
periencia y continuar descubriendo, inventando, creando y progre-
sando. Hoy en dia, Ia capacidad del hombre de transformar lo que lo 
rodea, utilizada con discernimiento, puede lievar a todos los pueblos 
los beneficios dcl desarrollo y ofrecerles Ia oportunidades de enno-
blecer su existencia. Aplicado errónea o imprudentemente, el mismo 
poder puede causat daños incalculables al ser humano y a su rnedio. A 
nuestro aJrededor vetnos multiplicarse las pruebas de daño causado 



50 	 EN DEFENSA DE LA TIERRA 

pot el hombre en muchas regiones de Ia Tierra: niveles peligrosos de 
contaminación del agua, ci aire, Ia tierra y los seres vivos; grandes 
trastornos dcl cquilibrio ecolágico de la biósfera; destruccióri y 
agotamiento de recursos insustituibles y graves dcficiencias, nocias 
para la salud ffsica, mental y social del hornbre, en ci medio por él 
creado, especialmente en aquel en que vive y trabaja. 

En los palses en desarroilo, la rnayoria de los problemas ambien 
tales están motivados por ci subdesarrollo. Millones de personas 
siguen viviendo rnuy por debajo de los niveles minimos necesarios 
para una existencia humana decorasa, privadas de aIimentación y 
vestido, de vivienda y educación, de sanidad c higienc. adecuados. 
Por cilo, los paises en desarrollo dehen dirigir sus esfuerzos hacia ci 
desarrollo, teniendo presentes sus prioridades y la necesidad de sal-
vaguardar y mejor ci medio. Cone! mismo fin, los paises industrializa-
dos deben esforzarse por reducir Ia distancia que los separa de los 
paises en desarrollo. En los paises industrilizados, los probienias 
ambientales están generalmente relacionados con ia industriaiización 
y el desarrollo tecnologico. 

El crecimiento natural de Ia pobiación plantea continuamente 
problemas relativos a Ia preservación del medio, y se deben adoptar 
normas y  medidas apropiadas, segán proceda, para hacer frente a esos 
problemas. Dc cuanto existe en ci murido, ins sees humanos son in 
más vaiioso. Elms son quienes promueven ci progreso social, crean 
riqueza social, desarroUan la ciencia y la tecriologia, y, con su duro 
trabajo, transforman continuarnente el medio hurnano. Con ci progrc-
so social y los adelantos de la produccián, ia ciencia y la tecnologla, 
ia capacidad dci hombre para mcjorar ci medio se acrece cada dia que 
pasa. 

Hemos ilegado a un momento de la historia en que debemos 
orientar nuestros actos en todo ci mundo atendiendo con mayor 
cuidado a las consecuencias que puedan tener para ci medio. Por 
ignorancia o indiferencia podemos causar daños inmensos e irrepara-
bIes al medio terráqueo dcl que dependen nuestra vida y nuestro 
bienestar. Por ci contra rio, con un conocimiento más profundo y una 
acción más prudente, podemos conseguir para nosotros y para nuestra 
posteridd unas condiciones de vida mejores en un medio más en 
consonancia con las necesidades y aspiraciones del hombre. Las 
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perspectivas de elevar la caliclad dcl medlo y de crear una vida satis-
factoria son grandes. Lo ciue se necesit-a es entusiasxno, pero, a Ia yea, 
serenidad de animo; trabajo afanoso, pero sistemático. Para Ilegar a 
Ia plenitud de su libertad dentro de Ia naturaleza, ci hombre debe 
aplicar sus conoclmicntos a forjar, en armoriia con ella, un medio 
niejor. La defensa y el mejoramiento del medio humano para las 
generaciones presentes y futuras se ha convertido en meta imperiosa 
de la humanidad, que ha de perseguirse al mismo tiempo que las 
metas fundamentales ya establecidas de Ia paz y ci desarrollo econó-
mico y social en todo ci mundo, y de conformidad con ellas. 

7. Para ilegar a esa meta será menestet que ciudadanos y comunidades, 
ernpresas e instituciones, en todos los pIanos, acepteri las respon-
sabilidades que les incumben y que todos ellos participen equitaviva-
mente en hi labor comün. Hombres de toth condi ción y organizaciones 
de diferente in dole plasmarán, Con la aportación de sus propios valores 
y Ia sun-ia de sus actividades, ci medio ambiente del futuro. Corres-
pondcrá a las administraciones locales y nacionales, dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, la mayor parte de Li carga en cuanto al 
establecimiento de normas y Ia apiicaciOn de medidas en gran escala 
sobre el medio. También Se requiere Ia cooperación internaciorial 
con objeto de allegar recursos quc ayuden a los paises en desarrollo a 
cumplir su cometido en esta esfera. Y hay un nUmero cada yea mayor 
de problemas telativos al medio quc, por set de alcance regional o 
mundial o por repercutir en ci ámbito internacional comin, requeri-
ran una amplia colaboracidn entre las naciones y la adopción de 
medidas por las organizaciones internacionales en interés de todos. 
La Conferencia encarece a los gobiernos y a los pueblos que aünen 
sus esfuerzos para preservar y mejorarel medio humano en bcneficio 
del hombre y de su posteridad. 



Declaraciân de prncipios 

Expresa la eonvicció cornñn de que: 

Principi 1. El hombre liene ci derecho fundamental a la libertad, 
In libertad, In igualdad y ci disfrutc de condiciones de vida ade 
cuadas en un medio de calidad tad que le permita lIevar una \-ida 
dign.a y goar de bienestar, y tiene In sotemne obiigacion de proteger 
y mejorar ci medio para las generaciones presentes y  futuras. A es 
te respecto, las poIticas que promueven o perpetüan ci apartheid, 
In segregación racial, la discriminación, In opresión colonial y  otras 
formas de opresión y de dominación extranjera quedan condenadas y 
deben eliminarse. 

Principio 2. Los recursos naturales de Ia Tierra, incluidos ci aire, ci 
agua, Ia tierra, la flora y In fauna y especialmcnte muestars represen-
tativas de los ecosistemas naturales, deben preservarse en benecio 
de las generaciones presentes y futuras mediante una cuidadosa 
planiflcación u ordcnación, segün convenga. 

Principia 3. Debe mantenerse y, siempre que sea posibie, restaurarse 
o mejorarse In capacidad de la Tierra para producir recursos virales 
reno'vables. 

Principlo 4. El hombre tiene la rcsponsabilidad especial de preservar 
y administrar juiciosamente ci patrimonio de la flora )t fauna silvestres 
y su habitat, quc se encuentran actualmente en grave peligro por 
una combinación de factores adversos. En consecuencia, al planificar 
ci desarrollo económico debe atribuirse importancia a In conser-
vación de In naturaieza, incluidas In flora y fauna silvestres. 

Princ::pio 5. Los recursos no renovables de la Tierra deben emplearse 
de forma que se evite ci peligro de su futuro agotamiento y se asegure 
que toda In humariidad comparte los beneficios de tad empleo. 
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Principio 6. Debe ponerse fin a Ia descarga de sustancias tóxicas o de 
otras materias y a la liberación de calor, en cantidades o concentra-
ciones tales que ci medio no pueda neutializarlas, para que no se 
causen daños graves o irrcparables a los ecosistemas. Debe apoyarse 
la justa lucha de 'Os pueblos de todos los paises contra la contami-
nacidn. 

Prim'ipio 7. Los Estados deberán tomar todas las medidas posibles 
para impedir la contaminación de los mares por sutaricias que pue 
dan poner en peligro la salud del hombre, dañar los recursos vivos 
y la vida marina, menoscabar las posibilidades de espatcimiento o 
entorpecer otras utilizaciones legitimas del mar. 

Frincipio S. El desarrollo económico y social es indispensable para 
asegurat al hombre unambientc de vida y trabajo favorable y  crear 
en Ia Tierra las condiciones necesarias para mejorar la calidad de 
Ia vida. 

Principio 9. Las deficiencias dcl medio originadas pot las condiciorics 
del subdesanoilo y los desastres naturales plantean graves pro-
blemas, y la mejor manera de subsanarias es el desarroilo acelerado 
mcdiante la transferencia de cantidades considerables de asist:encia 
financiera y  tecnológica que complemente los esfuerzos internos de 
los passes en desarrollo y la ayuda oportuna que pueda requerirse. 

Principia 10. Para los paises en desarroilo, Ia estabilidad de los pre-
cios y Ia obtención de ingresos adecuados de los productos básicos 
y las materias primas son elemerrtos esenciales para la ordenacióa 
del 1iedio, ya que han de tenerse en cuenta tanto los factores econ6- 
micos como los procesos ecológicos. 

Principio 11. Las poilticas ambientaics de todos los Escados debe-
nan es:ar encaminadas a aumentar el potencial de crecimiento actual 
del futuro de los palses en desarrollo y no deberian menoscabar ese 
potencial iii obstaculizar ci logro de mejores condiciones de vida 
para todos, y los Estados y las organizaciones internacionales debe-
nan tomar las disposiciones pertinentes con miras a liegar a un acuer-
do para hacer frente a las consecuencias económicas que pudieran 
resultar, en los pianos nacional e internacional, de la aplicación de 
rnedidas ambientales. 

Ptincipio 12. Deberian destinarse recursos a Ia conservación y mejo- 
ramiento del medio, teniendo en cuenta las circunstancias y las nece- 
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sidades especiales de los paises en desarrollo y cualesquiera gastos 
que pueda originar a estos paises Ia inclusion de medidas de conser-
vación del media en sus planes de desarrolin, asi como la necesidad 
de prestarles, cuando Ia soliciten, xnás asistencia financiera inter-
na.cional con ese fin. 

Principio 13. A fin de lograr una más racional ordenaciOn de los re-
cursos y mejorar asi las condiciones ambientales, los Estados de-
berian adoptar un enfoque integrado y coordinado de la planifica-
ciórl de su desarrollo de modo que quede asegurada Ia compatibi-
lidad del desarrollo con In necesidad de protegcr y mejorar ci medio 
humano en beneficio de su población. 

Pri;zcipdo 14. La planificación racional constituye Un instrumento 
indispensable para conciliar las diferencias quc puedan surgir entre 
las exigencias dcl desairollo y la necesidad de proteger y mejorar 
ci medlo. 

Principic 15. Debe aplicarse Ia planificación a los asentamientos hu-
manos y a 'a urbaniaación con niiras a evitar repercusiones pju-
diciales sobre ci medio y a obtener los máximos beneficios socicles, 
económicos y ambientales para todos. A este respecto deben aban-
donarse los proyectos destinados a In dominación colonialista y 
raciSta. 

Principio 16. En las regiones en que exista ci riesgo de que la tasa 
de crecimiento demográfico a las concentraciones excesivas de 
poblacion perjudiquen al medio a al desarrolio, a en que Ia baja 
densidad de poblacion pueda impedir el mejoramiento del media 
humano y obstaculizar cI desarrollo, deberian aplicarse poiitkas 
demográflcas que respctascn los derechos humanos fundamentales 
y contasen con In aprobaciOn de los gobiernos interesados. 

Principle 17. Debe confiarse a las instituciones nacionales compe-
tentes la tarea de pianificar, administrar o controlar Ia utilizaciór. de 
los recuros ambientales de los Estados con miras a mejorar la calidad 
del medio. 

Principle 18. Coma parte de su contribuciOn al desarrollo econO-
mica y  social, se debe utiliaar la ciencia y  Ia tecnologia para descubrir, 
evitar y combatir los riesgos que amenazan at medio, para solu-
cionar los problemas ambientales y para ci bien comán de Ia huma-
n.idad. 
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P.rincipio 19. Es indispensable una labor de educación en cuestiones 
ambientales, dirigida tarito a las generaciones jó'venes como a los 
adultos y que preste la debida atenci6n aI sector de población menos 
prfdlegiado, para ensanchar las bases de una opinion püblica bien 
inforinada y de una conducta de los individuos, de las empresas y de 
las colectividades inspirada en ci sentido de su responsabilidad en 
cuanto a la protccciOn y mejorainiento dcl mcdio en toda su dimcn-
siOn hwnana. Es tarnbién esencial que los tnedios de comunicación 
de masas C\ iten contribuir al deterioro del medio humano y difundan, 
por ci contrario, información de catheter educativo sobre la nece-
sidad de protegerlo y  mejorarlo, a fin de que ci hornbre pueda 
desarrollarse en todos los aspectos. 

Prim'ipio 20. Se deben fomentar en todos los paises, especialmente 
en los paises en desarroilo, Ia investigación y ci desarrollo cientiBcos 
referentes a los problemas ambientales, tanto nacionales como multi-
n.acionales. A este respecto, el libre intercambio de información 
cientifica actualizada y  de experiencia sobre la transferencia debe set 
objeto de apoyo y asistencia, a fin de facilitar la solución de los pro-
proh!emas ambientates; las tecnologlas ambientales deben ponerse 
a disposiciOn de los palses en desarrollo en unas condiciones que 
favorezcan su amplia difusi6n sin que constituyan una carga econó-
mica excesiva para csos paises. 

Princpio 21. Dc conforrnidad con hi Carta de las Naciones Unidas y 
con los principios del derecho internacional, los Estados tienen ci 
derecho soberano de explotar sus propios recurs us en aplicaciOn de 
su propia politica ambiental y  Ia obligacion de asegurar que las acti-
vidades que sc lieven a cabo dentro de su jurisdicciOn o bajo su control 
no perjudiqucn al medio de otros Estados o de zonas situadas fuera 
de toda jurisdicción nacional. 

Prkeipio 22. Los Estados deben cooperar para continuar desarro-
Ilando ci derecho internacional en lo que sc refiere a la responsabi-
lidad y a la indeminización a las vlctimas de la contaminación y orros 
daños ambientales que las actividades realizadas dentro de hi juris-
dicción o bajo ci control de tales Estados causen a zonas situadas 
fucra de su jurisdicción. 

Princzpio 23. Sin perjuicio de los criterios quc quedan acordarse 
por la comunidad internacional y de has normas que deberán ser 
deflnidas a nivel nacional, en todos los casos seth indispensable 
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considerar los sistemas de valores prevalecientes en cada pars y la 
aplicabilidad de unas normas que si bieri son válidas para los paises 
más avanzados pueden sex inadecuadas y de alto costo social para 
los paises en desarrollo. 

Princpio 24. Todos los paises, grandes o pequenos, deben ocuparse 
con esplritu de cooperación y en pie de igualdad de las cuestiones 
internacionales relativas a Ia protección y mejoramiento del medio. 
Es indispensable cooperar, mediante acuerdos multilaterales a bla-
terales a par otros medios apropiados, para controlar, evitar, re-
ducir y eliniinar eficamente los efectos perjudiciales que las acti-. 
vidades que se realicen en cuaJquier esfeta puedan tener para el me-
dio, teniendo en cuenta debidamente la soberania y los intereses de 
todos los Estados. 

Princiio 25. Los Estados se asegurararán de que las organizaciones 
internacionales realicen una labor coordinada, eficaz y dirnimica en 
Ia conservación y mejoramiento del medio. 

Princpio 26. Es preciso librar al hombre y a su media de los efectos 
de las armas nucleares y de todos los demás medios de destrucción 
en masa. Los Estados deben esforzarse por liegar pronto a un acuer-
do, en los órganos internacionales pertinentes, sabre la eliminaciôn 
y destrucción completa de tales armas. 



CAPITULO 2 

Recomendaciones de AcciOn 

PLANIFICACION Y ORDENACION DE LOS ASENTAMENTOS 
HUMANOS DE EL PUNTO DE VISTA DE LA CALIDAD DEL. 
MEDIO 

1. La planificación, ci mejoramiento y  la ordenación de los asenta-
mientos urbanos y rurales exigcn un enfoque a todos los niveles, 
que abarquen los aspectos todos del media humano, tanto del natural 
como del creado por el hombre. Por consiguienre, .rc recomicnda. 

Que todos los organismos de ayuda al desarrollo, ya inter-
nacionales, coma el Programa de las Naciones Unidas para 
ci Desarrollo y  ci Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomerito, ya regionales a nacionales, den tembién alta prio-
ridad, dentro de los recursos disponibles, en sus actividades 
de ayuda al desarrollo a las peticiones de asistencia proce-
dentes de los gobiernos para Ia planificaciOn de los asenta-
mientos humanos, particularmente en materia de vFvierida, 
transporte, abastecimiento de agua, atcantarilado y  servicios 
sanitarios, movilización de los recursos humanos y finan-
cieros, mejoramiento de los asentamientos urbanos transi-
torios y suministro y mantenimiento de los servicios muni-
cipales esenciales, a fin de lograr, en Ia medida de lo posibie, 
el bienestar social del pals receptor en su totalidad; 
Que esos organismos estén asirnismo dispuestos a ayudar a 
los paises menos industi:ializados a resolver los problemas 
ambientales que plantean los proyectos de desarrollo; a tales 
efectos deberán apoyar activamente la formación. profesional 
y alentar Ia contratación del personal necesario, en la medida 
de lo posible dentro de los propios palses. 
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2. 1. Se recomienda que los gobiernos comuniquerL aI Secretario Ge-
neral las zonas en ciue hayara emprendido (o se dispongan a empren-
der) un programa a largo plazo de mejoramiento y promoción 
global del medio. 

Dentro de ese marco, se invita a los paises a intercambiar, a 
escala intetnacional, toda Ia información que consideren ótil 
sobre los problemas con que tropiezan y sobre los medios 
que se proponen emplear para Ia ordenación de esas zonas; 
Es de suporier que los paises interesados confiarán normal-
mente a un órgano competente la planificación y Ia super-
visión de Ia ejccución de tal programa, en zonas que podrian 
variar desde una manzana de casas hasta toda una region del 
pals; cabe asimisino presumir que este programa teridria, 
entre otros objectivos, ci de servir de medio de elaborar e 
implantar proyectos experimeritales y proyectos piloto; 
Los Palses que vayan a emprender un programa de mejora-
miento del mcdio deberian estar dispuestos a recurrir a hi 
cooperaciOn internacional, solicitando ci asesoramiento o Ia 
asistencia de los Organos internacionales competentes. 

2. Se recomienda /ambiéii: 
a) Que los gobiernos, para asegurar el éxito dcl programa, soli-

citen del Secretario General que ernprenda un proceso de 
pinificación y de coordinación mediante ci cual se establezan 
contactos con las naciones que puedan participar en ci pro-
grama; a estos efectos convendria format equipos imer-
nacionales de expertos; 

h) Que se organice, COfl los auspicios de las Naciones Unidas, 
una con.ferencia/demonstraciOn sobre los asentamientos hu-
manos experimentales, a fin de asegurar la coordinaciOn v ci 
intercambio de información y mostrar a la opinion püblica 
mundial, mediante usia exposición de proyectos experimen-
tales, las posibilidades de ese método; 

c) Que las naciones tomen en consideracidn la oferta del Canada 
de ser el pals huésped y organizador de esa conferenciajde-
mostración. 

3. Ciertos aspectos de los asentamientos hu.manos pueden tenet 
consecuencias internacionales, por ejemplo Ia "exportación" de la 
contaminaciOn de las zonas urban.as e industriales o los efectos de 
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los puertos sobre los territorios del interior pertenecientes a varios 
paises. En consecuencia, u recomienda que se seftale a los gobiernos 
la necesidad de celebrar consultas bilaterales o regionales siempre 
quc las condiciones del medio o los planes tie desarrollo tie un pals 
puedan tener repercusiones en uno o más paJses vecinos. 

4. 1. Se recomienda que los gobiernos y ci Secretario General, este 
ültimo en consulta con los organismos competentes tie las Nacioncs 
Unidas, adopten las medidas siguientes: 

Confiar la tesponsabilidad global de un programa concertado 
de investigacidn ambiental a nivel international a un órgaflo 
central a que se encargue de la coordinacióri en la esfera del 
medio, teniendo en cuenta la labor coordinandora ya reali-
aada, especialmente por Ia Comisión Económica para Europa, 
a nwel regional; 
Designar, siempre quc sea posible, uno de los organismos 
del sistema de las Naciones Unidas corno foco de. iniciaci6rt 
y de coordinaci(5n de las investigaciones en cada sector prin-
cipal, y, cuando haya que elegir entre varias actividades, deter-
minar el orden de prioridad apropiado; 
Señalar como prioritarios los siguientes sectores de investi-
gción: 
i Teorias, norrnas y métodos para el desarrollo global del 

medio en los asentamientos urbanos y rurales; 
ii Métodos para evaluar las necesidades cuantitarivas en materia 

de vivienda y para formular y aplicar programas escalonados 
con miras a satisfacer los (principales órganos competentes: 
Consejo Económico y Social, comisiones económicas re-
gionales y Oficina de Asuntos Econdmicos y  Sociales tie las 
Naciones Unicias en Beirut); 

iii Indicadores socioeconómicos ambientales de la calidad de 
los asentamientos humanos, especialmente en relación 
con las normas de habitabilidad y Ia densidad de ocupación 
deseables con miras a determinar las tendencias de su desarro-
Ho en el tiempo; 

iv Factores socioecondmicos y demográficos que condicionan 
las migracioncs y Ia distribución espacial tie la población, 
incluido el problenia de los asentamientos de transición 
(principales órganos competentes Departamento de Asuntos 
EconOmicos y Sociales tie la Secretaria de las Naciones 
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Unidas (Centro de Vivienda, Construcción y Planificaci6n), 
Organiaación de las Naciones Unidas para Ia Educación, 
Ia Ciencia y la Cultura. Organiaacion Mundial de Ia Salud, 
Organizacion Internacional del Trabajo, Organización de 
las Naciones Unidas para Ia Agricultura y la A1imentación; 

v Diseños, tecnologias, procedimientos financieros y adminis-
trativos para la construcción eficiente y ampliada de vivieridas 
y ci estabiecimiento de Ia infraestructura conexa, adaptados 
a las condiciones locales; 

vi Sistemas de abastecimiento de agua, alcantarillado y elimina-
don de desechos, adaptados a las condiciones locales, especial-
inente en las regiones semi-tropicales y en las zonas árticas y 
subárticas (principal órgano competente: OrganiaaciOn 
\rundial de la Salud); 

vii Otros posibles métodos para hacer frente a las crecientes 
necesidades en materia de transporte urbano (principales 
órganos competentes : Departamento de Asuntos Econórnico 
y Sociales de Ja Secretaria de las Naciones Unidas (Divisián 
de Recursos y Transportes y Centro de Vivienda, Cons-
trucción y Planihcación)); 

viii Efectos fisicos, mentales y sociales de las tensiorles creadas 
por las condiciones de vida y de trabajo en los asentamientos 
hutnanos y en especial en los conglomerados urbanos, por 
ejeniplo el acceso a los edificios de las personas con algfin 
impedimento que entorpezca sus movimientos (principales 
Organos competentes: Organización £nternacional dci 
Trabajo, Organizacion Mundial de la Salud, OrganizaciOn de 
las Naciones Unidas para la Educación, Ia Ciencia y in Cultara, 
Deparremento de Asuntos EconOmicos y Sociales de Ia 
Secretaria de las Naciones Unidas). 

2. Se recornienda adernás pie los gobiernos consideren Ia posibilidad 
de tomar medidas de cooperación para ernprender las investigaciones 
necesarias siempre quc los prohiernas snencionados tengan reper-
cusiones concretas en ci ánibito regional. En tales casos, debe pro-
cederse ad intercambio de información y cie los resultados de los 
trabajos de investigación con los paises de otras regiones geográflcas 
en los que se pianteen problernas analogos. 
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5. Se recomienda: 
Que los gobiernos acloptcn medidas para organizar visitas 
reciproca s de las personas que realizan itwestigaciones en 
instituciones püblicas o privadas de sus palses; 
Que los gobiernos y ci Secretario General hagan que se 
intensifique el intercatnbio de información sobre las investi-
gaciones, los experimentos y Ia cjecución de proyectos tanto 
anteriores corno en curso, en reiacióri con todos los aspectos 
de los asentamientos humanos quc Ileven a cabo en ci sistema 
de las Naciones Unidas o entidacles piThlicas o privadas, 
en particular las instituciones académicas. 

6. Se recomienda que los gobiernos y ci Secretario General estudien 
urgentemente La cuestión de la formación profesional del personal 
necesario para promover una acción integrada sobre la plan.ifi-
cacjón, ci desarrollo y Ia ordenación de los asentaniientos 
humanos. 

7. Se recornienda: 
Que los gobiernos y el Secretario General proporcionen a 
todas las personas, a la vez mediante una labor de formación 
y garantizando el acceso a la información y a los medios 
pertinentes, las mismas oportun.idades de influir por si 
mismas en ci medio humano en que viven; 
Que los gobiernos y ci Secretarlo General procuren que se 
consoliden las instituciones correspondientes y se irücien 
actividades especiales en beneficio de los paises menos 
industrializados, haciendo uso de Los proyectos regionales 
de mejoramiento dcl medio ya existentes, para la capacitación 
dcl siguiente personal: 

i Personal intermedio y auxiliar para los servicios püblicos 
nacionales que, a su vez, esté en condiciones de formar a otras 
personas para cometidos análogos (priucipales órganos 
competentes: Organizacion Munclial de Ia Salud, Departa-
mento tie Asuntos Económicos y Sociales de la Secretarla de 
las Naciones Unidas (Ceritro tie Vivienda, Construcción y 
Planificación), Organizacion tie las Naciones Unidas para 
ci Desarrollo Industrial, Organización de las Naciones 
Unidas para Ia Agricultura y Ia Alimentación); 

ii Especialistas en planificación del inedio y en desarrollo rural 
(principales órganos competentes: Departamento de Asuntos 
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Económicos y Sociales de la Secretaria de las Naciones Unidas 
(Centro de Vivienda, Construcción y Planificación), Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación); 

iii Especialistas en desarrollo de la comunidad para los programs 
de autoayuda destinados a Ins grupos de ingresos bajos 
(principal órgano competente: Departamento de Asuntos 
Economicos y Sociales de la Secretaria de las Naciones 
Unidas (Centro de Vivienda, Construcción y Planilicacióa)); 

iv Especialistas en ambientes de trabajo (principales órganos 
competentes: Organizacián Interiracional dcl Trahajo,, 
Departarnento de Asuntos Económicos y Seciales de la 
Sccretaria de his Naciones Unidas (Centro de Vivicrida, 
Construcción y Planfficación), Organizacion Mundial de la 
Salud); 

v Pianificadorcs v organizadores de sistelnas y servicios de 
trarisportes colectivos, con especial referencia al desarrollo 
ambiental (principal órgano compctente: Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaria de las 
Naciones Unidas (Division de Recursos y Transportes)). 

S. Se recomienda que las instituciones regionales hagan un inventario 
de los diversos tipos de personal caliñcado en problemas del med ios 
necesarios en sus respectivas regiones y de los medios disponibles 
para satisfacer esas necesidades con miras a proporcionar más fácil-
mente la lormacion profesional pertinente en las regiones mismas. 

Sc recsrnieiid' que la Organizacion Mundial de Ia Salud redoble sus 
esfuerzos pot ayudar a los gobiernos a planificar ci mejoramiento de 
los servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado mediante ci 
programa de dicho organismo para el abastecimiento de agua a las 
comunidades, teniendo en cuenta, en la inedida de lo posible, el 
marco en que se insertan los programas generates en materia del 
medio arnbiente destinados a las comunidades. 

Se recornieiida que los organismos que prestan asistencia pata ci 
desarrollo den mayor prioridad, cuando los beneficios sociales lo 
justifiquen, a la ayuda a los gobiernos destinada a financiar y poner en 
marcha servicios de abastecimiento de agua, de evacuación de aguas 
toda procedencia, de evacuación y depuración de aguas residuales y 
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de desechos sólidos, dentro del marco de los objetivos dci Segundo 
Decenjo de las Naciones Unidas para ci Desarrollo. 

Se recomienda que ci Secrctario General disponga que durante los 
preparativos para lii Conferencia Mundial de Población de 1974 se 
preste especial atención a las preocupaciones de la población en 
relación con ci medio y, más particularmente, con ci mcdio de los 
asentamientos humanos. 

1. Se recornienda quc in Organización Mundial de in Salud y Ins 
demás organismos de las Naciones Unidas proporcioncn sin demora 
cada vc2 más asisteacia a los gobiernos que lo solicitcri en relacióa 
con los programas de planificación de in familia. 

2. Sc recornienda Iambiin que in Organizacion Mundiai de la Salad 
promucva e intensifiquc las actividades de invcstigación en materia 
de reproducción huniana, de modo que puedan evitarse las graves 
consecuencias de la explosion demográfica para ci medin humario. 

Se recomienda que los organismos de las Naciones Unidas dediquen 
especial atenciOn a laprestaciOnde asistenciapara combatir in amenaza 
de in malnutrición humatia que padecea machas partes del mu ado. 
Diclia asistencia habrá de abarcar la formaciOn profesional y las acti-
vidades de investigación y desarroilo en cuestiones tales COfflO las 
causas de in malnutriciOn, in producciOn en masa de alimentos de 
alto contenido proteinico y fines rnüitipies, las caracteristicas 
cualitativas y cuantitativas de los aiimentos habituales, y la 
indicación de programas practicos de nutriciOn. 

Sc recomienda que ci órgano intergubernamental competente en 
las cuestiones ambientales que se estabiczca dentro dcl sistema de las 
Naciones Unidas tome la5 medidas perrinentes pata Ia realización de 
los estudios precisos sobre la uccesidad y  ins posibihdades tCcnicas 
de elaborar norms internacionalmente aceptadas para rnc.dir y 
iimutar las emisiones de ruido, y que, si SC estima pertinente, se apii-
quen esas norinas a la fabricación de medios de transporte y de ciertos 
tipos de material de trabajo, sin tin fuerte aumcnto de los precios o 
una reducción dc la ayuda irestada  a los paises en desarroilo. 

Se recomienda que ci Secretario General, en consulta con los 
Organos competentes de las Naciones Unidas, forinuic unos ogra- 
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mas de caráctcr rnundial para ayudar a los paises a satisfacer efica-
mentc las necesdades del crecitnicrito de los asentalflientos humanos 
y mejorar la calidad de Ia vida en los asentamientos ya existentes, en 
particular en ios barrios de tugurios. 

16. Con arreglo a los programas a que se hace referencia en Ia 
recomendación 15, habrian de crearse centros sub-regionales para 
dcsempeñar, entre otras, las funciones siguientes: 

a) Formación; 
h) Investigación; 

Intercambio de información; 
Prcstación de asistencia financiera, técnica y material. 

17. Se recomiend, quc los gobi rnos v ci Secretario General tornen 
medidas inmediatas para Ia creación de un fondo internacional 0 una 
institución de financiación cuvo objetivo rrincipal consista en contri-
buir a reforzar los programas nacionales relativos a los asentamicntos 
hun-ianos mediante ci suministro del capital inicial y de la asistencia 
técnica necesaria, coil objeto de lograr una movilización eflcaz de los 
recursos nacionales destinados a la viviencla y al mejoramiento 
ambiental de los asentamientos humanos. 

18. Se recoj,.jiendti q ue Se remitan a! Coordinador del Socorro para 
Casos de Desastres las siguientes recomendaciones, con objeto de que 
las examine, en particular al prcparar un informe para el Consejo 
Econóinico y Social. 

1. Sc recomicndcz c'ue  ci Secretarin General, con Ia asistencia del 
Coordinador del Socorro para Casos de Desastres y en consuita con 
los órganos dci sistema de las Naciones Unidas y los órganos no 
gubernamentaies competentes: 

Estudie las exigencias globales que han de satisfacer las redes 
de comunicación en relación COfl la difusión generaliaada y 
de observación y comunicación en reiación con Ia difusión 
generalizada y  oportuna de las alertas; 

EvalUe la necesidad de establecer nuevas redes de observación 
y otros sistemas de obscrvación para la detección de desastres 
flaturales y la alerta contra ciclones tropicales (tifones, 
huracanes, ciclones, etc.) v las olas ciclónicas con ellos 
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relacio nadas, iluvias torrenciales, inund aciones, tstinapms, 
terremotos, etc.; 

c) Evaiüe los sistemas actuales de comuaicación internacional 
do alertas contra desastres naturaics, con objeto de determinar 
en qué medidas es necesario mejorarlos; 

ii) Sobre la base de esas evaluaciones, promueva, por conducto 
do las organizaciones nacionales e internacionales existentes, 
ci establecimiento do un sistema mun dial eficaz de alerta 
contra los desastres naturales en ci quo so preste especial 
atención a los ciclones tropicaks y los terremotos, haciendo 
uso de los sistemas y planes existentes, como ci Programa de 
Vigilancia Meteorológica Mundial, el proyecto sobre ciclones 
tropicales do la Orgaruiaación Meteorologica \Iundial, ci 
sistema internacional de alerta contra tsunamis, la red mundial 
para la lucha contra la langosta del desierto; 

e) Invite a la Organización Afeteorof6gica Mundial a fomentar 
las invcstigaciones sobre la prioridad e intensidad de las 
sequlas, con objeto do perfeccionar las técnicas do prevision. 

Se recomiendu además quo ci Progi-asna de las Nacionca TJnidas 
para ci Desarrollo y otros organismos internacionaics do 
asistencia competentes en Ia materia atiendan con carácter prioritaria 
las peticioces formuladas por los gobiernos para el establecimiento 
y mejoramiento do los prograrrias do investigacion do los desastres 
naturaics 1t los sistemas do alerta contra ellos. 

Se recomie;idu quc ci Sccretario General vele por quo ci sistema 
de las Naciunes Unidas proporcione a los gobiernos un amplio 
programa do asesoramiento y apoyo en materia do prevenición do 
desastres. Más especificamente, la prevcnción do los desastres debe 
considetarse come pane integrante do los programas nacionales 
presentados al Programa de las Naciones Unidas para ci Desarrollo 
y estudiados por éste. 

4, Se recomie,zda quo c1 Secretario General tome las medida s 
necesarias para quo ci sistcma do las Naciones Unidas prestc asistencia 
a los paises cuando éstos planifiquen la preparación para cases de 
desastres. A tal efecto: 

a) Deheri a claborarse un ptograrna internacional do cooperación 
técnica para ayudar a los gobiernos en la plamficaciOn para 
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casos de desastres, recurriendo a los servicios de los reprc-
sentanes residentes del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo; 

b) La Oficina de Socorro para Casos de Desastres dc las Naciones 
Unidas, con la asistencia de los organismos competentes de 
las Naciones Uriidas, deberia organizar planes y programas 
de cooperación.internacional para casos de desastres naturales; 

) Cuando proceda, deberia invitarse a ios organismos inter-
nacionaics no gubernamentales y a los distintos gobiernos 
a que participasen en Ia preparacion de tales planes y progra-
mas. 

ORDENAC1ON DE LOS RECIJRSOS NATURALES Y SUS RELA-
ClONES CON EL MEDTO 

19. Sc rccornieada que la Organizacion de las Naciones LTnidas pam Ia 
Agricuitura y  la Alimcntación, en cooperación con otras Organiza-
clones internacionales cornpetentcs, incluya en su programa las 
cuestiones referentes a Ia orclenación del espaclo rural en relación 
con la politica del medio humano, dado que la polftica dcl medio 
guarda una estrecha relación con Ia ordenación dcl territorin y con Ia 
plaaificación económica y social a p]azo rnetiio y  a largo plaao. El 
espacio rural representa todavia, incluso en los paises más industriali-
zados, ms del 90% del territorio, por lo que no se lo debe considerar 
como un sector residual, de reser\ra de suelo y dc mano de obra. El 
programs deberfa, pues, iachiir en particular: 

La organización de intercambios de los datos disponibles; 
La ayuda para la capacitación yla información de los especialis-
tas y dcl püblico, en particular de los jóvenes desde su 
primcra educación; 
La formulación de principios de acción para el aprovecha-
miento dcl espacio rural, dcntro del cual conviene situar tanto 
ci espacio agricola propiamente dicho como las aglomera-. 
ciones pequefias y medianas con su comarca circundante. 

20. Se recomicnda que is Organización dc las Nacioncs Unidas para 
la Agricuituta y la Alimentación, en colaboración con los demás 
organismos internacionales competentes, refuerce los mecanisinos 
necesarios para Ia obterición internacional de conocimientos V la 
transrnisión dc experiencia sobre las posi.bilidades, Ia degradación, Ia 
conservación y Ia restauración de los suelos, y para cilu: 
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a) Deberla facilitarse un intercambio cooperativo de informa-
ción cntrc los palses que tienen suelos, climas y condiciones 
agrkolas análogos: 

i El Mapa Edafológico Mundial que están preparando la 
Orgatiización de las Naciones Tlnidas para la Agricultura y 
Ia Alirnentación, Ia Organización de las Naciones Unidas para 
Ia Educación, Ia Ciencia y Ia Cultura yla Asociación Edafoló-
gica Interi-u' cional deberla servir para determinar las zonas 
entre las cuaks seria mIs vilioso ci intercambio de cono-

cimientos sobre las po s ibilidades, la degradación y Ia restau-
ración de los suelos; 

ii Este ?vlapa deberla complementarse mecliante el estableci-
miento de crirerios y métodos internacionales para la evalua-
ción de las degradaciones y posibiidades de los suclos y Ta 
recopilación de datos suplementatios basados en estos 
métodos y criterios. Esto permitiria preparar un mapa mundial 
de ricsgos de degradacion de los SUCIOS coma marco para el 
intercambio deinformaciónalrespecto; 

iii El intercambio de información sabre ci emp!eo de los suelos 
deberia tener en cuenta las similitudes en la vegetación y 
otras condiciones del medio, asi coma las dcl suelo, el clima 
y los métodos agricolas; 

iv El sistema de elaboración de datos edafológicos de Ia FAD 
deberia desarrollarse rnás allá de las consideraciones relativas 
a la productividad de los suelos para que comprendiese los 
datos mencionados anteriormente y los parámetros perti-
nentes dcl media y para facilitar ci intcrcambio de inforrnación 
entre las instituciones edafológicas nacionales y,  de ser posible, 
las estaciones de vigilancia edafológica; 

b) La invcstigación cooperativa internacional sobre las posibili-
dades y Ia conservación de los suelos deberia reforzarse y 
ampliarse a fin de que comprendiese: 

I La investigación básica sabre los procesos ck degradacion de 
los suelos en determinados ecosistemas, baja los auspicios 
dcl Programa sabre el Hombre y la Biosfera. Esta investiga-
ción deberia dirigirse con carácter prioritarlo hacia las zonas 
áridas que están más amen azadas; 

ii La investigación aplicada sabre los métodos de conseración 
del suelo y de las aguas en condiciones determinadas de 
utilizacidn de Ia tierra, con asistencia de Ia Organizacion de 
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las Naciones Unidas pam la Agricultura y la Aiimentación y, 
cuando proceda, de otros organismos (Organización de bis 
Naciones TJnidas para Ia Educación, Ia Ciencia y la Cultura, 
Organización Mundial de Ia Salud y  Organismo Internacional 
de Energia Atóniica); 

iii La consolidación de los centros existerites de investigación y, 
cuando proceda, Ia creación de nuevos centros con objeto de 
intensificar la producción de las zonas de secano sin causar 
indebido perjuicio al medio; 

iv La irlvestigación sobre el empleo de los suelos adecuados 
para la eiiininación y el aprovechamiento de los desechos; 
la Organizacion de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación y la Organización Mundial de 
la Salud deberian celebrar consultas conjuntas acerca d Ia 
posibilidad de lievar a cabo un programa internacional en 
este árnbio; 
Estos trabajos de cooperación internacional en las investi-
gaciones y  ci intcrcambio de información sobre los suelos 
deberian estar estrechamente relacionados con los del 
programa de bioineteorologIa agricola de Ia FAO, Ia 0MM, 
ci PNUD y  Ia UNESCO, a fin de facilitar Ia integracion de 
los datos y de las conclusiones de orden práctico y apoyar los 
programas nacionales de conservación de los recursos del 
suelo recornendados más arriba; 
Por otra parte, convendria señalar que, ademds de los diferen-
tes fenómenos fisicos y clirnáticos que concurren a Ia degra-
dación de los suelos, hay hechos económicos que contribuyen 
también a ella; entre estos hechos económicos hay que sub-
rayar particularmente la insuficiericia del precio de los pro-
ductos agricolas de los paises en desarrollo, que impide que 
los agricultores de esos paises ahorren las surnas necesarias 
pam las inversiones destinadas a la restauración y Ia conser-
vación de los suelos. Por consiguiente, las organizaciones 
interesadas deben adoptar urgentemente medidas para elevar 
y estabilizar los precios de las materias prirnas de los paises en 
desarrollo. 

21. Se reconjenda que los gobiernos, la Orgaoización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y  la Alimentación y In Organización 
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Mundial de la Salud, en colaboracióri con la Orgariiaación de las 
Naciones Unidas para hi Educación, is Cicncia y la Cultura y  ci 
Organismo Internacional de Energia Atótnica, refuerscen 3r coordinen 
los pro gramas internacionales de lucha integrada contra las piagas y 
de reducción de los efectos nocivos de los productos agroqulmicos: 

a) Las actividades internacionales en CUVS() para ci inter- 
cambio de inforinación, las invcstigaciones cooperativas y 
la asistencia técnica a los paises en desarrollo deberlari refor- 
zarse con mints a apoyar los programas nacionales descritos 
anteriormente, con particular refereticia a: 

i Las investigaciones fundamentales sobre los efectos ecologi-
cos de los plaguicidas y fertilizantes (Programa sobre el 
Hombre y la Biósfera); 

ii El empleo de las técnicas basadas en los radiois6topos y en 
la irradiación pars ci estudio de Is evolución de los pkguicidas 
en ci medio (Division conjunta FAO/OIEA); 

iii La evaivación de las posibilidades de utilizar plaguicidas 
de origen bioiogico para sustituir a ciertos insecticidas 
quimicos que causan graves perturbaciones en ci medio 
humano; 

iv La dosis y ci calendaria de aplicación de los fertilizantes y 
sus efectos en la productividad dci suelo y en ci medio 
(Organizacion de las Naciones Unidas pars In Agricultura y 
hi AlimentaciOn); 

v Los métodos de ordenación y las técuicas pars la lucha integ-
rada contra las plagas,irtcluida la lucha pot medios biológicos 
(OrganizaciOn de las Naciones TJnidas pars la Agricultura y 
la Alimentación y Organizacion Mundial de la Salud); 

vi La creación o reforzarniento de centrcs regionales y nacionales 
de lucha contra las plagas, particularmente en los paises en 
desarrollo (Organizacion de las Naciones Unidas pars is 
Agricultura y Ia Alimentación y Organización Mundial de is 
Salud); 

Ii) Los comités de expertos de la Organizacion de las Naciones 
Unidas para Ia Agricultura y  is Alimentación y Ia Organización 
Mundial de Ia Salud que se ocupan actuahnertte de los diversos 
aspectos de Ia lucha contra las plagas deberian reunirse periódi-
camente: 

i Para evaluarlos progresos recientes en los aspectos perrinentes 
de las investigaciones mencionadas más arriba; 
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ii Para revisar y seguir claborando pautas y normas inter-
nacionaks, parricularmente en Jo que atafie a has condiciones 
nacionalcs y ecológicas en relación con Ia utilización de hidro-
carburos clorados y plaguicidas que contengan metales 
pesados, y  ci empieo y experimentación de med ios de lucha 
biológicos; 

c) Además, Ia Organización de las Naciones Unidas pam la 
Agricultura y la Alimentación, la Organización Mundid de 
Ia Salud y, cuando proceda, ci Organismo Internacional de 
Energ{a Atómica deberlan convocar grupos especiales de 
expertos a fin de que estudiasen probiernas especificos y 
facilitasen la labor de los comités arriba inencionados. 

22. Se recQrnienda que la Organi2aci6n de las Naciones Unidas para Ia 
Agticuitura y Ia Aiimentación, dentro de su programa "Lucha 
contra ci Dcspilfarro", insista más en ci control yel aprovechamiento 
de Ins desechos en hi agricuitura 

a) Este programa deberia apoyar las actividades naciocales 
relacionadas con: 

1 El control y ci aprovcchamiertto de los rcsiduos de las cose-
chas y dc los desechos de origen animal; 

ii El control y ci aprovechamiento de los desechos agroindus-
triales; 

iii El empleo de los desechos municipales como fertilizantes; 
b) El programa deberia incluir también medidas dirigidas a cvitar 

ci derroche de recursos naturaics que supone Ia destrucción 
de productos agricolas no susceptibles de comercialización 
o su utilización para fines inadecuados. 

23. Se recomienda que los gobiernos, en colaboración con la Organiza 
ción de las Naciones TJnidas para ]a Agricultura y la Aiimentación 
y otros organismos y eatidades, establezcan y refuercen los 
mecanismos regionales e internacionales con miras a ordenar y 
desarrollat rápidamente la ganaderia de importancia económica y  sus 
aspectos ambientales conexos, como parte de los ecosistemas 
especialmente en zonas de baja pro ductividad anual, formentando asi 
la implantación, segün convenga, de instalacioncs, consejos y comités 
regionnies de investigación pecuaria. 

24. Se recomienda que el Secretario General adopte medidas a fin de 
que los organismos competentes de las Naciones Unidas cooperen 
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para satisfacer las necesidades de nuevos conocimientos sobre los 
aspectos arnbientales de los bosues y de Ia silvicultura: 

Cuarido proceda, las investigaciones deberian ser promovidas, 
ayudadas, coordinadas o emprendidas por ci Programa sobre 
el Flombre y Ia Biosfera (UNESCO), en estrecha cooperación 
con Ia Organizacióri de las Niciones TJriidas para hi Agricul-
turn y la Alimentación y hi Organización Meteorológica 
Muridial y con hi colaboración del Consejo Internacional de 
Uniones Cientificas y de la Union Internacional de Organiza-
clones de Investigación Forestal; 
La FAO, en cooperación con otras organizaciones inter-
nacionales y regionales competentes, deberia patrocinar o 
coordinar Ia invcstigación sobre legislacion comparada, 
tenencia de tierras)  instituciones, ordenacióri de bosques 
tropicales, efectos del comercio Internacional de productos 
forestales sobre los medios forestales nacionales y adminis-
tración pOblica; 

e) La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y Ia Alimcntación, junto con hi Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, Ia Ciencia y la Cultura y otras 
organizaciones internacionales competentes, deberia asesorar 
positivamente a los paises miembros acerca del importante 
papel que desempeflan los bosques en relación yen conjunción 
con Ta conservación de los suelos, las cuencas hidrográficas, 
Ia protección de los lugares turisticos y de esparcimiento y 
de lii fauna y Ia flora silvestres, dentro del marco del marco 
general de los intereses de Ja biosfera. 

25. Se recomienda quc Secretario General adopte medidas a fin de que 
se disponga Ia observación constante, con Ta cooperación de los 
Est:ados Miembros, de Ia cubierta forestal del mundo mediante los 
programas de la Organización de las Nadones Unidas para Ia Agri-
cultura y hi Alimentación y  la Orgaaización de las Naciones Unidas 
pam la Edacación, Ia Ciencia y la Cultura: 

a) Con dicho programa de evaluación forestal mundial se 
facilitarian datos básicos, induidos los relativos al equilibrio 
entre Ia biomasa forestal rnundial y ci medio importante y a 
las modificaciones de Ta biomasa forestal cuyas consecuencias 
sobre ci medio se coiisiderasen importantes; 
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Estos datos podrian obtenerse de los inventarios existentes y 
de las actividades en curso y mediante técnicas de teledetec-
ción; 
Pociria incorporarse a estos trabaj os el programa de protección 
forestal anteriormente descrito, mediante Ia utiiización de 
técnicas avanzadas tales como los satélites que utilizasen 
diferentes tipos de formacidn de imágenes y  que pudiesen 
vigilar constantemente todos los bosques. 

26. Se recornienda que la Organizacion de las Naciories Unidas para la 
Agricultura y la Alimentacián coordine un programa internacional 
de investigación e intercambio de informaciön sobre incendios plagas 
y enfermedades forestales: 

El prograrna deberia incluir Ia reunion y difusión de datos; 
Ia determinaciOn de las zonas de posible peligro y de Ins 
medios de supresión de éste; el intercambio de informaciOn 
sobre las tecnoiogfas, el equipo y las técnicas; las activiclades 
de investigacion de la Union Internacional de Organizaciones 
de In'vestigaciOri Forestal, en particular sobre la lucha inter-
grada contra las plagas y la influencia de los incendios sobre 
los ecosistemas forestales; el establecimiento de un sistema de 
prevision en cooperaciOn con Ia Organización Meteoro16ica 
Mundial; Ia organización de seminarios y giras de estudio; 
la facilitaciOn de acuerdos bilaterales para Ia proteccón 
forestal entre paises vecinos, y el desarrollo de cuarentenas 
internacionales eficaces; 
Los incendios, las palagas y  las enfermedades forestales 
requerirán con frecuencia un tratamiento individual por 
separado. 

27. Se recornienda que la Organizacion de las Naciones TJnidas para la 
Agricultura y Ia Alimentación facilite Ia transinisión de información 
sobre los bosques y la ordenación de montes: 

El volumen de conocimientos que puede ser intercambiado 
itilmente está limitado por las diferencias entre las zonas 
climâticas y  los tipos de bosques; 
Sin embargo, deberia fometitarse el intercambio de infor-
maciOn entre las naciones que presentaran similitudes; se ha 
intercambiado y a un volumen considerable de datos entre las 
naciones industrilaizadas de la zona templada; 
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c) Existen oportunidades, pese a las diferencias, para la trans 
misión ütil de información a ios paises en desarrollo sobrc 
los aspectos ambientales de cuestiones tales como: i) Ia 
explotación e industrialización de algunas maderas duras 
tropicales; ii) los cultivos de pirtos; iii) los principios dc los 
sistemas de ordenación de bosques y de Ia ciencia de la 
ordenación; iv) los suelos y  sus posibilidades de explotación 
on relación con la ordenación de montes; v) los regimenes de 
aguas y la ordenación de cuencas hidrográficas; vi) Ia lucha 
contra la contaminación causada por las industrias forestales, 
incluidos los datos tanto técnicos como económicos; vii) los 
métodos de evaluación de los recursos forestales mediante 
técnicas de mestreo, teledetección y elaboración de datos; 
viii) Ia lucha contra los incendics destructivos y  Ia aparición 
tie plagas; y ix) la coordinación on hi definicióri y norrnaliza-
don de los criterios y  rnetodos para Ia evaluacidn cconórnica 
de las infiuencias de los montes sobre el medio y para Ia 
comparación de las distintas utilizaciones posibles. 

Se recornienda quc Ia Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y lit Alimcntación intensifique sus csfuerzos en apoyo 
de los proyectos forestales y de los proyectos de investigación 
destinados posiblemente a la producciOn para el descurbrimiento de 
especies que scan adaptables incluso en las zonas donde ello resulte 
excepcionalmente dificil a causa de las condiciones ecológicas. 

Se recomienda que cI Secretario General procure que cuando 
proceda, se examinen deniro de los sistemas de vigitancia ambiental 
los efectos que ejercen los agentes contaminantes sobrc Ia fauna y hi 
flora silvestres. Deberia prestarse especial atenciOn a las especies de 
Ia fauna y la flora silvestres que puedan servir de indicadores de 
una repercusiOn final sobre las poblaciones humanas. 

Se recornienda que ci Secretario General haga que se cstablezca un 
programa encaminado a ampliar los actuales procesos de reunion de 
datos con el fin de calcutar ci valor econOmico total de los recursos de 
la fauna silirestrc: 

a) Estos datos facilitarian Ia vigilancia de Ia situación actual de 
los animales que se encuentran en peligro por su valor 
comercial e indicarian el valor de sus recursos a las naciones 
que deseasen conocerlo; 
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b) Este programa deberia complementar las actividades actuates 
de la Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y Ia Alimentación y  quiás permitiese publicar un anuario de 
estadIsticas de Ia fauna silvestre. 

31. Se recornienda que el Secretario General haga que los organismos 
competentes de las Naciones Unidas cooperen con los gobiernos de 
los paises en desarrollo para establecer cursos especiales de formación 
a corto plazo en materia de ordenacióri de Ia fauna silvestre: 

Deberia darse prioridad a los cursos de readaptación para ci 
personal formado en disciplinas conexas, como Ia silvicultura 
o la ganaderia; 
Deberla prestarse atención especial a Ia creación y sosteni-
miento de escuelas regionales de formación de técnicos. 

32. Se recomienda quc los gobiernos tengan en cuenta Ia necesidad de 
concertar convenciones y  tratados internacionales para proteger a 
las especies que viven en aguas internacionales o a las quc etnigran de 
un pals a otro: 

Deberia considerarse la posibilidad de concertar una amplia 
convención que proporcionara un marco dentro del cual los 
paises signatarios pudieran liegar a acuerdos sobre Ia regla-
mentación de la caza y la limitación de la explotación excesiva 
de los recursos; 
Las autoridades competentes deberian establecer to antes 
posible un grupo de trabajo que estudiase esos problemas y 
asesorase acerca de la necesidad y del posible alcance de tales 
corrvenciones o tratados. 

33. Se recornienda que los gobiernos convengan en reforzar la Comisión 
Ballenera Internacional, intensificar las actividades de investigación 
internacional y concertar con catheter urgente un acuerdo inter-
nacionai, bajo los auspicios de Ia Comisión Ballenera Internacional y 
Ia participacion de todos los gobiernos interesados, para suspender 
por diez años Ia pesca comercial de la ballena. 

34. Se recornienda que los gobiernos y el Secretario General presten 
especial atención a las necesidades de formación en ordenación de 
parques y zonas protegidas. 

a) Deberianprestarse servicios de formación de alto nively darles 
ci apoyo necesario: 
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I Además de integrar los aspectos de Ia planfficación y ordena-
dOn de parques nacionales en cursos de silvicultura y otros 
temas, deberian darse diplomas especiales en ordenaciOn 
de parques; los conocixnieritos de silvicultura, edafologla 
y geologia que tradicionalmente poseen los encargados de Ia 
ordenación de patques deberlari ampliarse hasta constituir 
un enfoque integrado; 

ii Deberfan darse cursos superiores de administración de los 
recursos naturales al menos en una universidad importante en 
cada continente; 

b) Deberla ayudarse a las escuelas que actualmcnte ofrecen 
cursos de ordenacióri de parques nacionales a ni'rel inter-
medio a ampliar sus instalaciones y servicios, especialmente 
en America Latina y Asia. 

Se recwnienda que ci Secretario General adopte medidas para 
asegurar Ia existencia de un mecanismo apropiado para ci inter-
cambio de información sobre legisiación de parques nacionales y 
sobre las técnicas de planificación y ordenación establecidas en 
algunos palses, las cuales pudicran servir de ejemplos normativos a 
los paises interesados. 

Se recomienda que el Secretario General tome niedidas para hacer 
que los organismos competentes de las Naciones TJnidas ayuden a los 
paises en desarrollo a planificar la entrada de visitantes en sus zonas 
protegidas, de mancra que se concilien los intereses en materia de 
ingresos y los ambientalcs, dentrol del contexto de las recomendacio-
nes aprobadas por ]a Conferencia. Las demás organiaaciones inter-
nacionaics interesadas podrian asimismo hacer su contribuciOn. 

Se recornienda que los gobiernos adopten medidadas para coordinar 
Ia ordenación de las zonas protegidas que comparten y colaborar al 
respecto. Deberia liegarse a acuerdos sobre aspectos tales como la 
legislacion mutua, los sisternas de patrullas, el intercambio de infor-
macion, los proyectos de investigacion Ia colaboraciOri en operaciones 
de quema, el control de animales y  plantas, las reglarnentaciones 
pesqueras, los censos, los circuitos turisticos y las formalidades de 
fronteras. 

Se recoilhienda que los gobiernos adopten medidas para acotar 
zonas que representan ecosistemas de importancia internacional, 
para protegerlas en virtud de acuerdos internacionales. 
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39. Sc recomienda que los gobierrios en cooperación con ci Secretario 
General de las Naciones Unidas y  Ia Organiaacióa de las Naciories 
Unidas para la Agricultura y  la Alimetitación, cuando corresponda, 
acuerden Ia realización de un programa internacional ericamiaado a 
conservar los recursos gen&icos mundiales: 

a) Para ello se sugiere una activa participación a nivel naciomi e 
iuternacional. Deberia tenerse en cuenta, sin embargo, que 
si bien Ia básqueda, recolección y disexninación de esos 
recursos genéticos se realizan de manera optima sobre una 
base regional o internacional, su evaluacióri y utiiización 
deben set ilevadas a cabo pot determinados especialistas e 
instituciones; la participacion internacional en estas ültiinas 
actividades dehe incluir un intercambio de técnicas y conoi-
mientos; 

b) Sc necesita una red internacional que posea las necesaias 
estructuras para facilitar ci intercambia cntre paises de 
informacidn y de material genético; 

c) Se necesitan métodos tanto estáticos ("bancos de semillas", 
colecciones de cultivos, etc.) como dinámicos (conservación 
de poblaciones en medios naturales en evolución); 

d) La acciOn es necesaria en seis esferas relacionadas entre Si: 
i Compilación de datos sobre recursos geneticos; 
ii Registros de colecciones; 
iii Exploracióri y recolección; 
iv DocumentacjOn; 
v EvaluaciOn y utilizacion; 
vi Conservación, que rep resenta ci punto focal con ci que se 

relacionan todos los demás programas; 
e) Aunque ci programa internacional se refiere a todo tipo de 

recursos genéticos, In acción necesaria para cada tipo habrá 
de variar segiin las necesidades y actividades existentes. 

40. Se recornienda que los gobiernos, en cooperación con ci Secretario 
General de las Naciones Unidas y la Organizacion de las Naciones 
Unidas para Ia Agricuttura y  Ia Alimentación, cuando correspor.da, 
preparen inventarios de los recursos genéticos que mayor peligro 
cotran de agotarse o ext inguirse: 

a) Deberian incluirse en tales inventarios todas las especies 
amenazadas como consecuencia de las actividades dci 
hombre; 
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Se deberia prestar especial atención a la inclusion en estos 
trabajos de aquellas zonas de diversidad genetica natural que 
se hallen en proceso dc desaparición; 
Los inventarios deberian ser revisados y puestos at dia 
periOdicamente mediante adecuadas actividades de control; 
El estudio realizado por la FAO en colaboraciOn con el 
Programa tnternacional de Biologia se propone reunir la 
información asequible hasta 1972 sobre los recursos genéticos 
agricolas hoy en peligro, pero tat estudio necesitará ser 
ampliado y actaulizado. 

41. Se recornienda c1ue los gobiernos, en cooperación con el Secretario 
General de las Naciones Unidas y la Orgaaizacion de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y Ia Alimentación cuando corresponda, 
compikn o amplien, segün proceda, los registros de colecciones 
existentes de recursos genéticos: 

a) Tales registros deberfan indicar qué estaciones de cria o 
cultivo experimental, institutos de investigaciOn y univer -
sidades contienen las colecciones; 

h) Deberian denirse exactamente las Ingunas en las colecciones 
existentes, en aquellos casos en que el material corra peligro 
de extinciOn; 

c) J.os inventarios o registros de colecciones deberi procesarse 
para su computcrizaciOn y hacerse accesibles a todos los 
posibles usuarios de los mismos; 

d) En relaciOn con las plantas: 
i Es de suponer que todas las "variedades avanzadas" se hallen 

bien representadas en esos registros, pero los materiales 
primitivos, debido a su rareza, necesitathn ser objeto de 
posterior atenciOn; 

ii Las actividades ya iniciadas por la FAQ y diversos institutos 
nacionales y furidaciones internacionales deben recibir asisten-
cia y ser ampliadas; 

e) En relación con los microorganismos, se recomienda que 
cada pals establezca inventarios completos de las colecciones 
de cultivos: 

i Más bien que una lista de las cepas individuales, lo que se 
necesita es un catá logo de las grandes y  pequeñas colecciones, 
con indicaciOn del valor cientffico de las mismas; 
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ii Se pierden numerosas colecciones, pequeñas pero valor de 
nico, que son a veces obra de un solo especialista; 

iii Los gobiernos deberia asegurarse de que ciertos "bancos de 
genes" muy valiosos que se encuen.tran en posesión de investi-
gadores individuales o de pequeflos institutos se hallen 
también en colecciones nacionaks o regionales; 
Con referencia a! plasma germinal animal, se recomienda quel 
la FAO estableaca un procedimiento permanente para 
evaluar y mantener catálogos de las caracteristicas de raaas, 
tipos y variedades de animales domésticos en todos los paises 
dcl mundo. Igualmente, Ia F.AO clebe establecer tales listas 
en los lugares clonde sea necesarlo; 
Con ref erencia a los organismos acuáticos, se recomienda que 
la FAO co mpile un catalogo de los recursos genéticos de las 
especies cultivadas, y fomente estudios intensivos sobre los 
métodos de coriservación y almacenaje del material genético. 

42. Se recornienda que los gobiernos, en cooperación con ci Secretario 
General de las Naciones Unidads y la Organiaación de las Naciones 
Unidas para la Agricuitura y la Alirneritación cuando corresponda, 
inicien inmediatamente, en colaboración con todas las partes intere-
sadas, programas de exploración y recolección en todos los casos en 
que se hayan identificado especies en peligro que no se encuentren 
incluidas en colecciones ya existentes: 

Sc recomienda la realización, en cooperación con el Pro-
grarna sobre el Hombre y la Biosfera, de un programa 
quinquenal de urgencia, para la exploración y  recolección 
de plantas basadas en Ia Lista de Situaciones de Urgencia de 
Ia FAO; 
Con relación alas especies forestales, además delas actividacles 
del Centro Danes/FAO de Simientes de .Arboles Forestales 
de la TJnión Internacional de Organizaciones de Investigacion 
Forestal y del Grupo de Expertos sobre Recursos Genéticos 
Forestales (FAO), será necesario prestar ayuda para 
misiones proyectadas a America Latina, Africa occidental, 
Asia sudoriental y  Ia India. 

43. Se recoidenda que los gobiernos, en cooperacidn con el Secretario 
General de las Naciones Unidas y la Orgarüzación de las Naciones 
LJnidas para la Agricultura y  la Alimentación cu4ndo corresponria: 
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1. Reconozcan que Ia conservación es un sector de fundamental 
importanda en todo programa rebcionado con ios recursos 
genéticos. Además, los tipos capitales de recursos genéticos deben 
tratarse separadamente, ya que: 

a) Cada uno de ellos Cs objeto de distintos programas y priori-
dacles; 

Ii) Cada uno se utiliza para distintos fines y  propósitos; 
c) Cada uno exige diferentes conocimientos, técuicas y equipo 

especializado; 
2. Respecto dcl plasma germinal vegetal (agricultura y silvicul-

tura), organicen y equipen centros riacionaks o regionales de conser-
vacióa de los recursos geneticos: 

a) Son excelentes ejemplos centros tales como el Laboratorio 
Nacional de Almacenaje de Semillas, de los Estados Unidos 
de America, y ci Instituto Vavilov de Industria Vegetal, de 
Ia Union de Rcpüblicas Socialistas Sovieticas; 

b) Separadamente de las colecciones básicas, se deberian estable-
cer colecciones destinadas a esttidios y consultas; éstas se 
hallarian ubicadas normalmente en estaciones experimentales 
de cultivo y distribuidas arnpliamente sobre el territorio; 

c) Las actividades de conservación deben proteger tres tipos 
de recursos genéticos agricolas: 

i Variedades de alta productividad hoy en cultivo, asi como 
aqucilas a las que han desplaado; 

ii Variedades primitivas objeto de cultivo tradicional o precien-
tifico (reconocidas como "caudales" gcnCticos utilizables 
pataa, mejorar otras variedades); 

iii Mutaciones radio y quimioinducidas; 
d) También deberian conservarse especies que sirven para 

mejorar ci medio, como la juncia, que se utiliza para estabilizar 
arenales y dunas; 

e) Deberian incluirse asiinismo las variedades silvestres o 
inaprovechables cmparentadas con las especies agricolas, asi 
como las especies silvestres de potencial utilización en terrenos 
semiáridos, en Ia industria, para el desarrollo de nuevos 
cultios, etc.; 

3. Respecto del plasma germinal vegetal (agricultura y silvicul 
tura), mantengan en el ámbito de su comunidad natural "bancos de 
genes" de especies vegetales silvestres, Por ello: 
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Es esencial delimitar y proteger con adecuadas medidas 
técnicas y legales las seivas primitivas, ci monte bajo y las 
praderas que contienen importantes recursos genéticos 
selváticos; en la actualidad existen ya en Ia mayoria de los 
paises sistemas de reservas, pero puede resultar neccsario dar 
mayor efectividad a ios arreglos internacionales hoy en vigor 
referentes a los métodos de proteccion y a la disponibilidad 
de material genético; 
Deberia velarsc pot Ia conservación de ciertas especies de 
valor medicinal, estético 0 cientifico 
La red de reservas biológicas propuestas pot Ia UNESCO 
(Programa sobrc el 1-lombre y la Biosfera) deberia establecerse 
de modo que quedaran protegidas, cuando ello fuera posible, 
esas comunidades naturales; 
Cuando Ia protección en estado natural resulte iiacierta o 
imposible, deberian adoptarse métodos tales como la corser-
vación en semilla o en colecciones vivientes sometiths a 
control de verificación de origen, oen jardines boténicos; 
Den plena efectividad a ios programas iniciados por los 

grupos de expertos de Ia FAO en recursos genéticos forestales 
(1968) y sobre exploración c introducción de plantas (1970); 

Respecto dcl plasma germinal animal, consideren la con-
veniencia y viabilidad de una acción internacional encaminada a 
conseryar razas y variedades aniniales: 

Dado que tales actividades signif-icarian una empresa de gran 
envergadura, muy superior a las posibilidades de una sola 
nación, Ia FAO deberia ser, lógicamente, la entidad encar-
gada de su ejecución. Sin embargo, seria necesario establecer 
estrecha colaboración con los gobiernos. La responsabilidad, 
por lo que a la fauna y flora silvestres se refiere, deberia, 
lágicamente, recaer sobre la Union Internacional para la 
Conservación de Ia Naturaleza y sus Recursos,en cooperación 
con la FAQ la UNESCO (Programa sabre ci Hombre y la 
Biosfera) y  los gobiernos; 
Dicha empresa deberia comprender asimismo investigaciones 
sohrc los métodos de conservación, aimacenarniento y 
transporte de piasmas germinales; 
Deberian establecerse métodos especuuicos para el nianteni-
rniento de bancos dc genes de especies acuáticas; 
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d) Deberia darse efcctividad a las recomendaciones de la reunion 
de 1971 del Grupo de Trabajo de la FAQ sobre SelecciOn 
Genética y ConscrvaciOri de Recursos Genéticos Ictiológicos; 

6. Respecto del plasma germinal de microorganismos, establez-
can y financien adecuadamente, con carácter cooperativos, algunas 
grandes colecciones regionales: 

Deberia hacerse pleno uso de las grandes colecciones ya 
existentes; 
Para obterier una adecuada distribuciOn geográfica que 
permita ci acceso de los paises en desarrollo a estos materiales, 
se deberian establecer centros en Africa, Asia y America 
Latina; 

7. Establezcan centros de conservación de plasma germinal 
entomológico. Solo de esta manera es posible iniciar el muy largo y 
dificil proceso de selección o cria ontomolOgicas previo a la puesta en 
práctica de los programas de control biolOgico. 

44. Se recornienda que los gobiernos, en cooperación con el Secretario 
General de las Naciones Unidas y la Organizacion de las Naciones 
Unidas para ia Agricultura y la Alimentación cuando corresponda, 
rcconozcan que Ia evaluación y utilización de los resultados son 
corolarios esenciales de la conservación de los recursos geneticos. 
Se recomienda que, en relación con los programas fttogenéticos de 
interés agricola, los gobiernos presten especial atenciOn a: 

La calidad de variedades y razas y las posibilidades de obtener 
mayores rendimentos; 
Las condiciones ecológicas a que se adaptan las especies; 
La resistencia a enfermedades, plagas y otros factores adver-
sos; 
La necesidad de multiplicar los csfuerzos para aumentar las 
probabilidades de éxito. 

45. Se i-ecornienda que los gobiernos, en cooperaciOn con el Secretario 
General de las Naciones Unidas y Ia Organizacion de las Naciones 
Unidas para la Agricuitura y Ia AlimerstaciOn cuando corresponda: 

1. Colaboren con objeto de establecer una red mundial de 
institutos nacionales y regionales de conservación de los recursos 
genéticos basada en acuerdos sobre la accesilidad a materiales e 
informaciOn, métodos y normas, técnicas unihcadas, y el suministro, 
en caso necesario, de asistencia técnica y financiera: 
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a) Los servicios deberian planificarse de modo que quede 
asegurada la utiliaaciOn de los materiales y de la información: 

i por los cxperimentadores en la cria selectiva, de modo que 
puedan crear variedades y razas de mayor resistencia a 
plagas, cnfermedadcs y otros factores adversos locales; y 

ii por los usuarios, mediante el suministro de servicios y 
asesoramiento sobre la más segura y reniuneradora utilización 
de las varicdades y razas mejor adaptadas a las condiciones 
locales; 

b) Tal colaboración se aplicaria a todos los centros de conser-
vacióri de recurs os genéticos y a todos los tipos mencionados 
en las anteriores recomendaciones; 

c) Debcrian establecerse yperfeccionarse servicios normalizados 
de a!macenamicnto y recuperación de datos para el inter-
cambio de información y de material genetico: 

i Las informaciones deberian hacerse generalmente accesibles 
y facilitarse su intercambio por medjo de acuerdos sobre 
rnétodos y normas técrticas; 

ii Deberian estabiecerse acuerdos sobre nornus y reglameritos 
internacionales para ci transporte de materiales genéticos; 

iii Deberian establecerse duplicados dc las colecciones básicas 
y de los registros, por Jo menos en dos lugares distintos, cuyo 
mantenimiento incumbiria a los gobiernos; 

iv Es necesario organizar un sistema de documentación nor-
malizado y automatizado; 

d) En los casos necesarios, Se deberla facilitar ayuda técnica y 
Iinancicra; las zonas de diversidad genética se dan con mayor 
frecucncia en los paises menos preparados para iniciar y 
desarroIlar los programas necesarios; 

2. Rcconozcan que Ia necesidad de comunicación entre los 
participantes en ci sistema mundial de conservación de los recursos 
genéticos exige determiriadas modificaciones institucionzles. Pa.ra 
ello: 

a) Se recornienda quc ci organismo competente de las Naciones 
TJnid.as establezca una unidacl de enlace internacional en 
materia de recursos fitogenéticos con objeto de: 

i Hacer más efectivo ci enlace entre las entidades guberna-
mentales y no gubernamentales dedicadas a esas tareas; 

ii Ayudar en Ia labor de enlace entre los centros nacionales y 
regionales, con especial referencia a los acuerdos interna- 
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cionales sobre metodologia y normaliaación de Ia conscr-
vación de materiales genéticos, la normalización y coordina-
don de los sistemas de registro automatiaado de datos, y los 
intercambios de informaciones y material entre dichos centros. 

iii Ayudar en lit realización de cursos de capacitación en labores 
de exploraciOn y conservacióa, y en la utilizaciOn de métodos 
y técnicas de cria selectiva; 

iv Actu.ar como archivo central de las copias de los datos 
automatizados (discos y cintas) de bancos de genes)>; 

v Ejercer funciones de secretaria durante las reuniones periOdi-
cas de grupos de trabajo y seminarios internacionales sobre 
estas rnaterias; quizás debiera convocarse una conferencia 
sobre Ia conservación de plasma germinal, como conti-
nuación de la realizada con gran éxito en 1967; 

vi Planificar y coordinar ci programa quinquenal de urgencia 
para la conservación de las especies en peligro; 

vii Prestar todo tipo de ayuda a los gobiernos, cuando asi sea 
necesario, para lievar a cabo sus programas nacionales; 

viii Formentar las actividades de evaluación y utilización de los 
recursos genéticos, tanto en ci piano nacional como en ci 
internacional; 

b) Sc recmienda que ci organismo competente de las Naciones 
Unidas inicie el programa necesario sobre ci plasma germinal 
de microorganismos: 

i Deberia prestarse apoyo a la celebraciOn periOdica de con-
ferencias internacionales quc reuniesen a ios especialistas en 
el mantenimiento e investigaciOn de los bartcos de genes de 
microorganisrnos; 

ii Dicho programa podria servir para ayudar a los propuestos 
centro s regionales de cuItivo, procurando que cada centro 
otorguc prioridad a Ia formación de especialistas y técnicos 
originarios de los palses en desarrollo, facilitando las necesa-
rias acrividades de enlace, y prestando asistencia flnanciera 
a ios centros estabiecidos fuera de los palses desarroilados; 

iii El intercambio internacional de especimenes puros de 
xnicroorganismos entre las colecciones más importantes dci 
mundo es ya una realidad desde hace muchos años y apenas 
hace falta intensificarla; 



84 	 EN DEFENSA DE LA TIERRA 

iv Se deberian realizar, en especial, estudios sobre hi eliminación 
y aprovechamiento de desechos, la lucha contra enfermedades 
y plagas, y las técnicas bronutológicas y la nutricidn; 
Se recornie,id,, que Ia Organización de his Nacioncs Unidas para 
la Agricultura v Ia Alimentacidn estableaca un prograata 
relativo a ios plasmas germinaTes animaTes que tenga par 
objetivo determinar y catalogar las caracteristicas de interés 
económico de las razas v tipos de animales domsticos v de 
especies no domésticas, y establecer bancos de genes de tipos 
potencialmente ütiies; 
Se recomienda que se otorgue adecuado apoyo a las actividades 
dci Programa sabre ci I-{ornbrc y la Biosfera referentes a Ta 
conservación de zonas ecológicas naturales y del material 
genëtico que contienen. 

46. Se recornienda que los gobiernos y  el Secretario General, en 
cooperación con la Organización de las Naciones Unidas 
para Ia Agricultura y Ia Alimentacián y  otras organizaciones 
competentes de las Naciones Unidas, asi coma los organismos de 
asistencia para ci desarrollo, tomen medidas con objeto de apoyar 
las directrices, las recomendaciones y los programas recientes de las 
distintas organizaciones internacionales relacionadas con la pesca. 
En gran parte, las medida,s internacionales necesarias están incluidas 
en programas de acción preparados par in FAO y su Comité Inter-
gubernamental de Pesca y, aproximadamente, otros veinticuatro 
comités, consejos y comisiones internacionales bilaterales y multi-
laterales. En particular, esas organizaciones están realizando 0 tienen 
en proyecto: 

Prograrnas cooperativos como ci LEPOR (Programa 
Ampliado y a Largo Plazo de Exploración e Investigación 
Oceánicas), ci GIPME (Investigacion Global de Ia Contami-
nación del Media Marino) y el IBP (Programa Biologico 
:[nternacional); 
Intercambios de datos que completen y amplien los servicios 
de la FAQ y de otros órganos conexos encargados de compilar, 
difundir y coordinar información sobre los recurs Os acuáticos 
vivos y  su medio y sabre las actividades pesqueras; 
Evaluación y  vigilancia de los recursos pesqueros mundiales, 
las condiciones del media, Ia evaluación de especies, con 
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inclusion de estadIsticas sobre capturas y actividad pesquera, 
y los aspectos económicos de la pesca; 
Asistencia a los gobiernos para interpretar las consecuencias 
de esas evaluaciones, ideando medidas posibles de ordenación 
y especificando las medidas neces arias; 
Programas y recomendaciones especiales que proponen los 
organismos pesqueros internacioflales pata la (Jrientación de 
especies de peces y otros animales acuilticos. En muchos casos 
las especies de peces han sufrido daflos porque las medidas de 
reglamentación se han aplicado con excesiva lentitud. En ci 
pasado, Ia necesidad de que las medidas de ordenación fuesen 
adoptadas de modo casi unánime ha limitado la acciOn al 
mInimo aceptable. 

Se recofflidnda que los gobiernos y el Secretario General de las 
Naciones Unidas, en cooperación con iii Organización de las Naciones 
lJnidas para la Agricultura y Ia Alimentación y otras organi7aciones 
colnpetentes de las Naciones Unidas, asi como los organismos de 
asistencia para el desarrollo, tomen medidas con obeto de conseguir 
la estrecha participaciOn de los organismos e intereses pesqueros en 
los prepal-ativos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar. Para sahraguardar el medio marino y sos recursos 
mediante la elaboración de leyes y principios efectivos y aplicables, 
es esencial disponer de los datos y Ia experiencia de los organismos 
pcsqueros regionales e internacionales, as1 como de los organismos 
nacionales de pesca. 

Se recornienda que los gobiernos y el Secretario General de las 
Naciones Unidas, en cooperación con la OrganizaciOn de las Naciones 
Unidas para Ia Agricuitura y  Ia Alimentación y  otras organizaciones 
competentes de las Naciones tjnidas, asi como los organismos de 
asistencia para el desarroilo, tomen medidas con objeto de lograr la 
cooperaciOn internacional para las investigaciones, el control y la 
regulacion de los efectos secundarios de las actividades nacionales de 
utilización de los recursos cuando afecten a los recursos acuáticos de 
otras naciones: 

a) Los estuarios, las zonas pantanosas intermareales v otras 
zonas costeras desempeflan unit función esencial para la 
conservación de varias especies marinas. Problemas análogos 
existen en las pesquerias de agua dulce situadas en aguas 
comunes; 
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La descarga de productos quimicos tóxicos, metales pesados 
otros desechos puede afectar incluso a los recursos de la alta 
mar; 
Como consecuencia de medidas unilaterales no controladas, 
ciertas especies exóticas, concretamente la carpa, la lamprea 
y el sábalo, han invadido las aguas internacionales causando 
graves perjuicios. 

49. Se recomienda que los gobiernos y el Secretario General de las 
Naciones Unidas, en cooperación con Ia Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y  la Alimentación y otras organizaciones 
competentes de las Naciones Unidas, asI como los organisrnos de 
asistencia para el desarrollo, tomen medidas con objeto de establecer 
y ref orar los servicios de compilación, análisis y difusión de clatos 
sobre los recursos acuáticos vivos y el medio en que habitan: 

Ya existen datos sobre el producto total de los océanos y de 
ciertas regiones respecto de determinadas especies de peces, 
su cantidad, la intensidad del esfuerzo dedicado a su pesca y Ia 
estructura, la distribución y los cambios de su población. 
Es preciso mejorar y ampliar los datos sobre esas cuestiones; 
Es evidente que hay que vigilar y analizar una gama mucho 
mayor de parámetros biológicos con objeto de disponer de 
una base adecuada para evaluar Ia interacción de las especies 
de ordenar los recursos combinados de muchas especies. No 
hay ningün limite institucional a esta expansion, pero es 
preciso que Ia FAO y otras organizaciones internacionales 
interesadas incrementen considerablemente los fondos que 
facilitan para satisfacer esa mayor necesidad de datos; 
La plena utilizaciOn de los servicios actuales y futuros de 
compilación de datos depende de la cooperaciOn de los 
gobiernos para establecer redes de datos locales y regionales, 
poner los datos existentes a disposición de Ia FAO y de los 
organismos internacionales y formalizar los vinculos entre 
los organismos nacionales e internacionales encargados de la 
vigilancia y Ia evaluaciOn de los recursos pesqueros. 

50. Se recornienda que los gobiernos y el Secretario General de las 
Naciones Unidas, en cooperaciOn con 'a Organizacion de las Naciones 
Unidas para Ia Agricultura y Ia AlimentaciOn y otras organizaciones 
competentes de las Naciones Unidas, asi como los organisinos de 
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asistencia para el desarrollo, tomen medidas con objeto de lograr 
la total cooperación entre los gobiernos reforzando el mecanismo 
internacional y regional existente para el fomento y la ordenación 
de la pesca y los aspectos ambientales conexos y fomentando, en las 
regiones donde no exista tal mecanismo, el establecimiento de consejos 
y comisiones de pesca segiin convenga. 

La eficacia operacional de esos órganos dependera en gran 
parte de la capacidad de los paises participantes para Ilevar a 
cabo la parte que les corresponda de lasactividades y los 
programas; 
Se riecesita también apoyo y servicios técnicos de los organis-
mos especializados, en especial de la FAO; 
Se necesitará la asistencia de los organismos de flnanciación 
bilaterales e internacionales para conseguir la plena partici-
pación en esas actividades de los palses en desarrollo. 

51. Se recornienda que los gobiernos interesados estudien la posibilidad 
de establecer comisiones internacionales de cuencas hidrograficas u 
otro mecanismo adecuado para la colaboración entre los Estados 
interesados cuando se trate de recursos hidráulicos comunes a más de 
una jurisdicción: 

De conformidad con Ia Carta de las Naciones Unidas y los 
principios de derecho internacional se debe dar plena con-
sideracióm al derecho de permanente soberania de cada pals 
interesado a desarrollar sus propios recursos; 
Los Estados interesados deberlan considerar, cuando proceda, 
los siguientes principios: 

i Que los paises acuerden que cuando se trate de ilevar a cabo 
actividades importantes relativas a los recursos hidráulicos 
que puedan tener considerables efectos ambientales en otro 
pals, ese hecho deberá notificarse al otro pals mucho antes de 
que den comienzo las actividades previstas; 

ii Que el objetivo fundamental de todas las actividades de 
utilización y aprovechamiento de los recursos hidráulicos, 
desde el punto de vista del medio ambiente, es asegurar el 
mejor aprovechamiento del agua y evitar su contaminación 
en cada pals; 

iii Que los beneflcios netos de las regiones hidrologicas comunes 
a más de una jurisdicción nacional deben distribuirse equitati-
vamente entre todos los paises interesados; 
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c) Gracias a esas disposiciones, cuando las juaguen apropiadas 
los Estados interesados, será posible Ilevar a cabo sobre una 
base regional las siguientes actividades 

i Reunión, análisis e intercambio de datos hidrológicos por 
conducto de un mecanismo internacional estabiccido por los 
Estados interesados; 

iii Evaluación de los efectos que causan sobre ci medin los usos 
que se hacen del agua en In actualidad; 

iv Estudjo conj unto de las causas y los sintomas de los problemas 
relacionados con los recursos hidráulicos, tenierido presentes 
las cons ideraciones técnicas, económicas y sociales que plantea 
el control de calidad del agua; 

v Aprovechamiento racional de los recursos hidráulicos 
como factor ambiental que comprenda un programa de 
control de calidad; 

vi Organización de una proteccion judicial y administrativa dc 
dercchos y reclamaciones en rclación con ci agua; 

vii Prevención y solución de las controversias a las cuales 
pueda dat lugar In administración y  conservación de los 
recursos hidráulicos; 

viii Cooperación financiera y técnica de los recursos compartidos 
por varias naciones; 

d) Deberian organizarse conferencias regionales a fin de pro-
mover las consideraciones arriba enunciadas. 

52. Se reco,iiienda que el Secretario General tome las medidas necesarias 
pana hacer que los Organos adecuados de las Naciodes Unidas 
apoyen In acción gubernamental en materia de ordenación de los 
recursos hidráulicos siempre que sea necesario: 

1. Se hace referencia a la Organización de las Naciones Unidas 
para In Agricultura y Ia Alimentación, a la Organización Mundial d.c 
la Salud, ala Organización Meteorológica Mundial, al Departamrnto 
de Asuntos Econórnicos y Sociales de In Secretaria de las Naciones 
Unidas (DivisiOn de Recursos y Transportes), a la Orgariizaciórt de 
las Naciones Unidas para In Educación, la Ciencia y la Cultura, a las 
comisiones econóinicas regionales y a In Oficina de Asuntos Económi-
cos y  Sociales de las Naciones Unidas cmi Beirut. Por ejemplo: 

a) La OrganizaciOn de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y In AlimentaciOn ha creado una ComisiOn de utilización de 
tierras y  aguas para el Oriente Medio que promueve la 
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cooperación regional para ilevar a cabo investigaciones y 
actividades de capacitación e información, eritre otras cosas, 
acerca de los problemas dc ordenación de los recursos 
hidráulicos; 
La Organizacidn Mundial de Ia Salud dispone del Centro 
Interanacional de Referencias sobre Evacuación de Desechos 
situado en DUbendorf (Suiza) y dcl Centro Jnternacional de 
Referericias sabre Evacuación de Desechos y Abastecimiento 
Piib1ico de Agua, situado en los Paises Bajos; 
La Organización Meteorológica Mundial cuenta con una 
Comisión de Hidrologia que da orieritación sabre reunion 
de datos y establecimiento de redes hidrológicas; 
La Division de Recursos y Transportes del Departamento 
de Asuntos Econóniicos y Sociales de la Secretaria de las 
Naciones Uniclas ha establecido ci Centro de las Naciones 
Unidas de Utilización de los Recurs as Hidráulicos; 
La OrganizaciOn de las Naciones Unidas para la BducaciOn, 
la Ciencia y  la Cultura está patrocinando el programa dcl 
Decenio Hidrológico Internacional sobre investigación 
coordinada acerca de la calidad y  la can tidad de los recursos 
mundiales de agua. 

2. Deberi an establecerse en los paises en desarrollo centros 
espccializados análogos, de nivel regionales, con fines de capacita-
ciori, investigaciones c intercambio de formación acerca de: 

La contaminación de aguas interiores y Ia evacuación de 
desechos, en cooperaciOn con Ia Organizacion Mundial de Ia 
Salud, Ia Organization de las Naciones Unidas para Ia 
Agricultura y  la AlimentaciOn, las comisiones económicas 
regionales de las Naciones Unidas y la Oficina de asuntos 
EconOmicos y Sociales de las Naciones Unidas en Beirut; 
La ordenación de aguas pa.ra Ia agricultura de secano y de 
regadlo ,labor que realizaria la Organizacion de las Naciones 
Ijnidas para la Agricultura y la AtimcritaciOn en cooperación 
con las comisiones econdmicas regionales y con la Oficina de 
Asuntos Econórnicos y Sociales de las Naciones Unidas en 
en Beirut; 
La planificación y ordenaciOn de recursos hidráulicos inte-
grados, en colaboración con el Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales (Division de Recursos y Transportes), 
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las comisiones económicas regionales y la Oicina de Asuntos 
Económicos y Sociales de las Naciones Unidas en Beirut. 

53. Se recomienda que ci Secretario General tome medidas para hacer 
que ci sistema de las Naciones TJnidas esté en condiciones de facilitar 
a los gobiernos que lo soliciten asistencia técnica y financiera para las 
distintas funciones de ordenación de los recursos hidráulicos: 

a) Encuestas e inventarios; 
b) Adininistración y odopción de poilticas en relación con los 

recursos hidráulicos, y más concretamente: 
i Estabiecimiento de marcos institucionales; 
ii Estructuras económicas de ia orclenación y el aprovecha-

miento d.c los recursos hidráulicos; 
iii Leyes y reglamentaciones relativas a los recursos hidráulicos; 

c) Técnicas de planificación y ordenación, y más concretamente: 
i Enunciación de normas de calidad del agua; 
ii Aplicación de la tecnoiogIa adecuada; 
iii Utilización y reutilización más eficientes de los recursos 

hidráulicos limitados; 
d) Estudios e investigaciones básicos y aplicados; 
e) Transmisión de los conocimientos existentes; 
f) Apoyo permanente al programa del Decenio Hidrológico 

Internacional. 

54. Se recomienda que ci Secretario General tome medidas para 
establecer una lista de expertos que podrian ayudar a ios gobiernos 
que lo solicitasen a prever y evaluar los efectos ambientales de los 
principales proyectos de aprovechamiento de los recursos hidráuli-
cos. En las primeras fases de planfficación de proyectos los gobiernos 
tendrIan asi ocasión de consultar con grupos de expertos incluidos 
en esa lista. Se podrian preparar normas generales de orientación 
que sirvieran de ayuda para el estuclio y la elección d.c distintas 
posibilidades. 

55. Se recomienda que el Secretario General tome medidas para ilevar 
a cabo un programa exploratorio para evaluar los efectos reales y 
potenciales de la ordenación de los recursos hidráulicos sobre ci 
medio oceánico, definir las condiciones y estimar los costos de un 
amplio programa de acción y,  en cuanto sea posibie, establecer y 
Ilevar: 
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a) Un registro mundial de los rios principales o importantes 
ordenados por regiones y clasificados segün su caudal y los 
contaminantes; 

b) Un registro mundial de los rios limpics (que se definirlan 
aplicando criterios de calidad internacionalmente con-
venidos), al que contribuirian las naciones con carácter 
voluntario: 

i Los océanos son el recipiente ültimo de los desechos 
naturales y artificiales que se descargan en los sistemas 
fluviales de los continentes; 

ii Los cambios de la cantidad de agua que afluye a los océanos, 
asi como de su distribución en ci espacio y en el tiempo, 
pueden afectar considerablemente al regimen fIsico, quimico 
y biologico a las regiones de estuarios e influir en los 
sistemas de las aguas oceánicas; 

iii Convendria que las naciones declarasen su propósito de 
inscribir en ci registro mundial de rios limpios los rios 
comprendidos dentro de su jurisdicción que satisfagan los 
criterios de calidad deflnidos, y de lograr que otros rios se 
ajusten a dichos criterios de calidad dentro de un plazo dado. 

56. Se recornienda que el Secretario General proporcione ci mecanismo 
adecuado para ci intercambio de información sobre minerla y 
elaboración de minerales: 

a) Es preciso mejorar la accesibilidad y la difusión de la infor-
macion existente, pues la bibliografla y la experiencia ya 
reunidas son mayores de lo que cabria pensar; 

1') Entre otras posibilidades cabria compilar información sobre: 
i) las condiciones ambientales del empiazamiento de las 
minas; ii) las medidas adoptadas con respecto al medio; y 
iii) las repercusiones ambientales positivas y negativas; 

c) Toda esa información podria utilizarse para hacer pre-
visiones. Surgirfan unos criterios para la planiflcación y 
ordenaciOn de la producciOn de minerales, mediante los 
cuales podria indicarse dónde procederia liniitar ciertos tipos 
de extracción de minerales, dOnde resultarlan especialmente 
elevados los gastos de recuperación o dónde se plante-
arlan otros problemas; 

d) Los órganos competentes de las Naciones Unidas deberlan 
hacer lo posible por ayudar a los paises en desarrollo, 
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proporcionindoIes, entre otras cosas, información tecnoló-
gica adecuada a fin de impcdir las repercusiones ambientales 
negativas presentes o futuras de Ia mineria y las consecuencias 
nocivas para la salud y la seguridad relacionadas con Ia 
industria minera, asi como aceptando alumnos para su 
capacitación técnica y enviando cxpertos. 

Se recomienda que ci Secretario General tome medidas para 
asegurar debidamente Ia compliación, la medición y ci análisis de los 
datos relativos a los efectos ambientales de la utilización y la 
producción de energia dentro de los adecuados sistemas de 
vigilancia: 

a) En ci diseno y funcionamiento de tales redes deberia incluirse 
en particular, la vigilancia de los niveles ambientaics deriva-
dos de las emanaciones de anhidrido carbónico, anhidrdo 
sulfuroso, oxidantes, óxidos de nitrógeno (NOx), calor y 
particulas, asi como de los efectos de los escapes de petróleo 
y de radiactividad; 

h) En todos los casos, ci objetivo consiste en conocer mejor las 
relaciones de dichos nivcics y los efectos sobre las condi-
ciones meteorológicas, la salud dcl hombre, la vida animal y 
vegetai y los lugares de esparcimiento. 

Se recornienda que ci Sectetario General tome medidas para prestar 
especial atención al establecimiento de un mecanismo de inter-
cambio de información: 

Como es logico, para racionaiizar o integrar la ordenación de 
los recursos para Ia energia se requerirá un sólido cono-
cimiento de la complejidad dcl problema y de la multiplicidad 
de soluciones posibles; 
Deberla facilitarse ci acceso al gran volumen de iaformación 
existente: 

i Deberian proporcionarse datos sobre las consecuencias 
ambientales de los distintos sistemas energéticos mediante ci 
intercambio de experien.cias nacionales, estudios, seminarios 
y otras reuniones pertinentes; 

ii Deberla tenerse siernpre al dia un registro de imrestigaciones 
que comprendiese los sistemas completos y cada una de sus 
etapas. 
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Se recomienda que el Secretario General tome medidas para dis-
poner que se cmprenda rápidamente—con objeto de presentar en 
1975 a más tardar—uri amplio cstudio sabre las fuentes de energia 
disponibles, la nueva tecnologia y las tendencias del consumo a fin 
de contribuir a que se sienten las bases del aprovechamiento más 
eficaz posible de los recursos energeticos del mundo, teniendo 
debidamente en cuenta los efectos axnbientales de su producción 
y utilizacion; tal estudio se lIe\raria a cabo en colaboración con los 
org anismos internacionales pertinentes, coma ci Organismo Inter-
nacional de Energia Atómica y la Organiaación de Cooperación y 
Desarrollo Económicos. 

Se recomienda que el Secretaria General, en cooperación con los 
gobiernos interesados v los organismos internacionles competentes, 
tome medidas para la organización de ealuaciones sistemáticas de 
los proyectos de aprovechamiento de recursos naturales en ecosiste-
mas representativos de importancia internacional, conjuntamente 
con los gobiernos interesados, después, y cuando sea factibie arites, 
de Ia ejecución de tales proyectos. 

Se recomienda que ci Secretaria General, en cooperaciOn con los 
gobiernos interesados y los organismos internacionales competentes, 
tome medidas para la realiación de estudios piloto en ecosistemas 
representativos de importancia internacional, para evaluar las reper-
cusiones ambientales de los distintos modos posibles de concebir 
el estudio, la planificación y el desarrollo de los proyectos sabre 
recursos. 

Se recornienda que el Secretario General, en cooperación con los 
gobiernos interesados y los organismos intenacionales competentes, 
tome medidas para la realización de estudios para determinar las 
relaciones y las razones de las posibles discrepancias entre Ia distri-
bución de los recursos naturales y el bienestar general. 

Se recomienda que ci Secretario General tome medidas a fin de 
que los organismos internacionales de asistencia para ci desarrollo, 
en cooperacióri con los gobiernos beneficiarios, intensifiquen sus 
esfuerzos para revisar y ampliar los criterios de análisis de los pro-
yectos de desarrollo con objeto de tener en cuenta sus rep ercusiones 
sobre ci medio. 
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Se recomienda que ci Secretario General tome medidas para 
garantizar que los organismos de las Naciones Unidas interesados 
emprendan estudios de los costos y beneficios relativos de los 
productos sintéticos y de los productos naturales cuyas utilizaciones 
sean idénticas. 

Se recomienda que la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, en colaboración con otras organi-
zaciones de las Naciones Unidas y otras organizaciones cientIficas 
internacionales, prosiga activamente Ia ejecución del Programa 
sobre ci Hombre y la Biosfera. 

Se recomienda que la Organizacion Meteorologica Mundial inicie 
e intensifique los estudios sobre las relaciones entre ci aprove-
chamiento de los recursos y Ia meteorologla. 

Se recornienda que ci Secrctario General, en cooperación con ios 
gobiernos interesados y los organismos especializados de las 
Naciones Unidas, tome las medidas necesarias para formentar el 
ulterior desarrollo de las técnicas de teledetección para los estudios 
relativos a los recursos, asi como la utilización de dichas técnicas 
conforme a las disposiciones internacionales apropiadas. 

Se recomienda que ci Secretario General, en cooperación con ios 
organismos competentes de las Naciones Unidas y otras organiza-
ciones internacionales, promueva conjuntamente con los gobiernos 
interesados ci desarrollo de métodos para la planificación y ordena-
ción integradas de los recursos naturales y proporcione a los gobier-
nos, previa solicitud, asesoramiento sobre tales métodos, con arreglo 
a las circunstancias ambientales concretas de cada pals. 

Se recomienda que la Organizacion de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación ampife su actual programa de 
estabilización de tierras marginales. 

DEFINICION DE LOS AGENTES CONTAMINANTES DE VASTA 
IMPORTANCIA INTERNACIONAL Y LUCHA CONTRA LOS MISMOS 

CONTAMINACION EN GENERAL 

Se recomienda que los gobiernos tengan presentes las actividades 
en las que exista un riesgo apreciable de efectos sobre ci clima, y  a 
tal fin que: 
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Evaliien detenidamente la probabilidad y magnitud de los 
efectos sobre el clima y divulguen sus conclusiones, en toda 
la meclida de lo posible antes de emprender dichas actividades; 
Celebren consultas detenidas con otros Estados interesados 
cuando se estén proyectando 0 realizarido actividades que 
entrañen el riesgo de efectos de este tipo. 

Se recornienda que los gobiernos utilicen los mej ores medios 
practicables de que dispongan para reducir al minimo la descarga de 
sustancias tóxicas o peligrosas en el medio, especialmente si se trata 
de sustancias persistentes, como metales pesados y compuestos 
organoclorados, hasta que se demuestre que su descarga no dará 
lugar a riesgos inaceptabies o a no ser que su utilización sea esencial 
para Ia salud humana o la producción de alimentos, en cuyo caso 
deberán aplicarse medidas de control adecuadas. 

Se recomjenda que, al establecer normas respecto de los agentes 
contaminantes de importancia internacional, los gobiernos tengan 
en cuenta las normas pertinentes propuestas por las organizaciones 
internacionales cornpetentes y concierten con otros gobiernos 
interesados y con las organizaciones internacionales competentes la 
planiflcación y ejecución de programas de lucha contra los agentes 
contaminantes que se propagan más allá de la jurisdicción nacional 
en la cual son descargados. 

Se reco,,,ienda que los gobiernos presten apoyo activo y aporten 
su contribución a programas iriternacionales con rniras a Ia ad-
quisición de conocitnientos para evaluar las fuentes, trayectorias, 
niveles de exposición y riesgos relativos a los agentes contaminantes 
y que los gobiernos que están en situación de hacerlo proporcionen 
asistencia educacional, técnica o de otro tipo para facilitar una 
amplia participacion de los paises, independientemente de su grado 
de adelanto económico o técnico. 

Se recornienda que ci Secretario General, utilizando los recursos 
de todo ci sistema de las Naciones Unidas y con ci apoyo activo de 
los gobiernos y de los organismos internacionales pertinentes, 
cientIficos o de otro tipo: 

a) Incremente Ia capacidad del sistema de las Naciones Unidas 
para hacer comprender y seflalar por anticipado los efectos 
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nocivos que los contaminantes producidos pot el hombre 
tienen para Ia salud y ci bienestar humanos; 

b) Difunda esa información en forma que sea de utilidad para 
los responsables de formular poilticas nacionales; 

c) Ayude a los gobiernos que deseen inccrporar estos y otros 
factores ambientales en la elaboración de sus planes nacio-
nales; 

d) Haga más aceptables internacionalmente los procedirnientos 
de ensayo dc his agentes contammantes mediante: 

i La division internacional dcl trabajo en hi eecución de los 
programas de ensayos en gran escala necesarios; 

ii La elaboración de planes internacionales de ensayos que 
permitan evaluar Ia posible repercusión de contaminantes o 
productos especificos sobre el medio. Esos planes de ensayos 
deberian incluir un análisis dc todos los tipos de efectos a 
corto y a largo plazo y deberian ser revisaclos y actualizados 
periódicamente para incorporar nuevos conocirnientos y 
técnicas; 

iii El establecimiento y la aplicación de un programa inter 
nacional de intercalibración de técnicas de muestreo y de 
análisis que pernhita comparar más itilmente los datos 
nacionales; 

e) Formule planes pant establecer un registro internacional de 
datos sobre los productos quimicos en ci medio basado en 
una recopilación de los datos cientificos disponibles acerca 
dcl cornportamiento ambiental de los productos quhnicos 
artificiales más importantes y que comprenda las cifras de 
producciOn de los productos quimicos potencialmente más 
nocivos, asi como sus trayectorias desde Ia fábrica, pasando 
por su utili2aci6n, hasta su climinación o rccirculaciOx 
definitivas. 

75. Se recomienda que los gobiernos, sin reducir en modo alguno hi 
atención que prestan a los agentes contaminantes no radiativos: 

Estudien con ci Organismo Internacional de Energia 
Atómica y la Organizacidn Mundial de la Salud la posibili dad 
de establecer Un registro de las descargas de cantidades 
apreciables de materiales radiativos en la biosfera; 
Apoyen y amplien, con Los auspicios del Organismo Inter-
nacional de EnergIa AtOmica y de las organizaciones inter- 
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nacionales pertinentcs, Ia cooperación internacional en 
relación con los problemas que plantean los desechos 
radiactivos, incluidos los problemas de la rnineria y de los 
residuos y también Ia coordinación de los planes referentes 
al emplazamiento de plantas de tratamiento de combustibles 
en relación con la localización de las zonas de aImacenamieno 
denitivas, teniendo también en cuenta los problemas de 
transporte. 

76. Se recomienda: 
Que se emprenda un esfuerzo considerable pot desarrollar 
programas de vigilancia y de investigación tanto epide-
miológica como experimental mediante los cuales se obten-
gan datos que constituyan una sefial de alarma y ima pre-
vención anticipada de los efectos nocivos de los dversos 
agentes ambientales que actOan aislada o conjuntamente y a 
los que el hombre está expuesto en grado cada vez mayor, 
de forma directa o indirecta, y sirvan para evaluar los riesgos 
potenciales para la salad humana, atendiendo espccialmentc 
a los riesgos de mutagenicidad, teratogenicidad y canceri-
genicidad. La Organización Mundial de la Salud deberia 
orientar y coordinar estos programas; 
Que la Organiación Mundial de la Salad coordine la lae 
boración y puesta en práctia de un sistema adecuado de 
recopilación y  difusión internacional para cotejar datos 
medicos, ambientales y de ante cedentes familiares; 
Quc los gobiernos apoyen activamente programas inter-
nacionales de investigación de directrices relativas a factores 
ambientales que intervienen en el medio laboral y que contri-
buyan activamente a tales programas. 

77. Se recomienda que la Organizacion Mundial de la Salud, en cola-
boración con los organismos competentes, en el contexto de un 
programa aprobado y con objeto de sugerir las medidas necesa-
rias, ayude a los gobiernos, especialmente a los de los paises 
en desarrollo a emprender programas coordinados de vigilancia 
del aire y  del agua y a establecer sistemas de vigilancia en las zonas 
donde pueda existir un riesgo para la salud debido a lit containina-
don. 
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78. Se recomienda cjue la Organizacion de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación y la Organizacion Mundial de hi 
Salud, teniendo en cuenta los programas nacionales, establecan 
y desarrollen conjuntamente progran-las, coordinados a nivel inter-
nacional, de investigaci6n y vigilancia de Ia contaminación de los 
alimentos por agentes qulmicos y biológicos, y que los resultados 
de esta vigilancia se reünan, evalóen y difundan rápidamente a fin 
de proporcionar pronto información sobre la tendencia al aumento 
de la contaminación y sobre los niveles que puedan considerarse 
indeseables o puedan conducir a absorciones peligrosas para el 
hombre. 

79. Se recotijienda: 
a) Que se establezcan, con el consentimiento de los Estados 

de que se trate, aproxirnadamente diez estaciones base en 
zonas alejadas de toda fuente de contaminación, a fin de 
vigilar las tendencias mundiales a largo plazo de los compo-
ncntes y las propiedades de la atmósfera quc puedan pro-
vocar cambios en las propiedades meteorologicas, incluso 
cambios climáticos; 

1) Que se establezca, con ci consentimiento de los Estados de 
que se trate, una red mucho más amplia, de no menos de 
100 estaciones, para vigilar sobre una base regional las pro-
piedades y los componentes de la atmósfera y especial-
mente los cambios de Ia distribución y conccntracióri de 
los agentes contatninantes; 
Que la Organización Meteorologica Mundial oriente y 
coordine estos programas; 
Que Ia Organización Mctcoroldgica Mundial, en colabo-
ración con ci Consejo Internncional de Uniones Cienti-
fleas (CIUC), prosiga la ejecución dcl Programa MuncUal 
de Investigacion Atmosférica (GARP) y, de ser necesario, 
establezca nuevos programas para Ilegar a entender mejor 
Ia circulación general de la atmósfera y las causas de los 
cambios ciimâticos, scan esas causas de origen natural o 
resultado de las actividades humanas. 

80. ie recomienda que ci Secretario General disponga: 
a) Que por medio de los organismos coinpetentes se fomenten, 

apoyen y coordinen las actividades de investigación en 
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materia de ecologia terrestre, con ci fin de proporcionar Un 

conocimiento adecuado de las emisiones, movimientos, 
tiempos de permanencia y efectos ecologkos de los conta-
minantes considerados como cr1 ticos; 
Que se designen o establea can en todas las principales 
regiones ecolágicas, dentro del marco del Programa sobre 
ci Hombre y In Biosfera (PHB), redes regionales y mun-
diales de estaciones experimentales, centros de investi-
gación y reservas biologicas, utiliaando las ya existentes o 
creándolas cuando sea necesario, para facilitar ci análisis 
intensivo de In estructura y ci funcionamiento de los ecosis-
temas el-i condiciones naturales 0 creadas por ci hombre; 
Que se irrvestigue la posibilidad de utilizar las estaciones 
que participen en este programa para la observación de los 
efectos de los contaminantes sobre los ecosistemas; 
Que se utilicen, en to posible, programas como ci Pro-
grarna sobre ci Hombre y la Biosfera para vigilar: i) la 
acumuiación de componentes peligrosos en materias bioló-
gicas y abióticas en lugares representativos; y  ii) el efecto 
de esa acumulacióri sobre la capacidad de reproducción y  el 
tamaflo de Ia población de determinadas especies. 

Sc recomienda que Ia Organizacion Mundial de In Saiud y las 
organizaciones internacionales competentes sigan estudiando y 
establczcan normas primarias para la protección del organismo 
humano, especialmente respecto de los contaminantes que son 
comunes a{ aire, at agua y a los alirnentos, como base para ci estable-
cimiento de limitcs operati'vos derivados. 

Se recomienda que se preste mayor apoyo a la Comisión del Codex 
A.linientarius con el fin de establecer normas internacionales rela-
tivas a los contaminantes de los alimentos y un codigo de ética para 
ci comercio internacional de productos alimenticios, y que se am-
pile Ia capacidad de la Organización de In Naciones Unidas para Ia 
Agricultura y la Alimentación y de la Organización Mundial de In 
Salud para ayudar materialmentc y orientar a los palses en desarrollo 
en In esfera del control de los alimentos. 

Sc reconüenda que los organismos competentcs de las Naciones 
Unidas elaboren procedimientos concertaclos para establecer 
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liniites operativos derivados para los contaminantes comunes at aire 
y at agua. 

84. Se recmienda que los gobiernos faciliten, por conducto del 
Sistema Internacional de Consulta establecido conforme a la reco-
mendación 101 de Ia Conferencia, la información que se les solicite 
acerca de sus actividades de investigación de is contaminación y de 
lucha contra ella, incluso sus disposiciones legislativas y admiriistra-
tivas, sus investigaciones sobre técnicas nlás cilcaces de lucha contra 
la contaminación y su metodologa coistos beneficios. 

85. Se recomienda que cusiquier mecanismo destinado a coordinr y 
estimular la acciàn de los diferentes órganos de las Naciones Unidas 
en relacion con los problemas dcl mcdio iucluya entre sus funciones: 

i) Establecer un procedimiento internacionalmente acepado 
para la definición de los contaminantes de importancia 
internacional y la deterniinaciOn del grado y el alcance del 
interés internacional; 
Considerar la posibilidad de designar los grupos interguber-
namentales pertinentes de expertos para que evalden 
cuantitativamente Ia cxposicion, los riesgos, las trayectorias 
y las fuentes de los contaminantes de importancia inter-
riacional; 
Lxaminar y coordinar la cooperacion internacional para Ia 
lucha contra Ia contaminaciOn, procurando en especial que 
se adopten las medidas necesarias y que las medidas adop-
tadas respecto de los diversos medios y fuentes sean compati-
bles entre si; 
Exatninar las necesidades en materia de asistencia técnica a 
los gobiernos pars ci estudio de los problernas de la contami-
naciOn, en particular de los relativos a isa, distribución inter-
nacional de los contaminantes; 
Foinentar ci establecimiento de mecanismos de corisulta 
para la rápida aplicación de programas concertados de 
reducción de la contaminaciOn, prestando particular atenciOu 
a las actividades regionales. 

CONTAMINACION DEL MAR 

86. Se recomienda que los gobiernos, con la asistencia y la orientación 
cle los órganos competentes de las Naciones Unidas, en particular ci 
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Grupo Mixto de Expertos sobre la Contaminación del Mar 
(GESAMP): 

Acepten y apliqueri los instrumentos de que se disponc 
sobre control de las fuentes maritimas de contaminación del 
mar; 
Dispongan que los buques que enarbolan sus pabellones y 
los buques que operan en zonas sometidas a su jurisdicción 
cumplan las disposiciones de tales instrumentos y  que se 
adopten las disposiciones adecuadas para examinar la 
eficacia de las rnedidas internacionales existentes y propuestas 
relativas al control de 12 contaminación del mar y para 
revisarlas, en su caso; 
Dispongan que se controle el vertimiento de desechos en ci 
océano efectuado por sus nacionales en cualquier lugar, o por 
cualquier persona en zonas situadas bajo su jurisdicción, y 
sigan trabajando con objeto de terminnr y poner en vigor lo 
antes posibk un instrumento general para ci control deE 
vertimiento de desechos en el océano, asi como los acuerdos 
regionales que se necesiten dentro del marco de dicho 
instru.mento, especialniente en lo que se reflere a los mares 
cerrados y semicerrados, en los que existe mayor riesgo de 
contarninación; 
Remitan los proyectos de ardculos y  de anexos que figuran 
en el infornie de las reuniones intergubernamentales celebra-
das en Reykjavik (Islandia) en abril de 1972 y en Londres en 
mayo de 1972 a Ia Comisióri de las Naciones Unidas sobre 
la utilización con fines pacIficos de los fondos marinos y 
oceánicos fuera de los Ilmites de Ia jurisdicción nacional en 
su periodo de sesiones de julio/agosto de 1972, para que sus 
rniembros se inforrncn y formulen observaciones, asi como 
a una conferencia de gobiernos que será convocada pot el 
Gobjerno del Reino Linido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte en consulta con ci Secretario General de las Naciones 
Unidas antes de noviembre de 1972, para su ulterior examen 
con miras a abrir a la firma la propuesta convencidn en un 
lugar que decidirá dicha conferencia, preferentemente antes 
de fines de 1972; 
Participen pienamente en la Conferencia de la Organizacion 
Consultiva Maritima Intergubernaniental (OCMI) sobre 
Contaminación de los Mares de 1973 y en Ia Con.ferencia 



102 	 EN DEFENSA 

sobre el Derecho del Ifar que se iniciará en 1973, asi como 
en las actividades emptendidas a nivel regional, con miras 
a someter a uii control adecuado todas las fuentes importantes 
de contanjjnación dentro del medio marino, incluida la 
contaminación radiactiva por buques y submarinos riucleares 
y especialmente en mares cerrados o senuicerrados y, en 
particular, eliminar totalmente la contaminación deliberada 
resultante de los hidrocarburos vertidos por los bucjucs, 
fijandose como meta el conseguirlo hacia mediados del 
presente decenio; 

J) Refuercen los controles nacionales de las fuentes de contami-
naciOn de los mares situadas en tierra, en particular en los 
mares cerrados y semicerrados, y reconoacan que, en algunas 
circunstancias, la descarga de calor residual de las centrales 
eléctricas nucleares o de otros tipos pueden conStituir un 
peligro potencial para los ecosistemas marinas. 

87. Se recomienda que los gobiernos 
Apoyen las actividades nacionales de investigaciói y 
vigilancia que coritribuyan a la rcajización de programas 
internacionales convenidos de investigacidn y vigilancir del 
media marino, en particular la Investigación M.undial cte la 
Contaminación del Medio Marina (GTPME.) y ci Sistcma 
Global Integrado de Estaciones Oce'tnicas (SGIEO); 
Proporcionen a las Naciones Unidas, a Ia Organiaación de 
las Naclo ties Unidas para la Agricultura y la Alimentación y 
a Ia Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo, en forma apropiada a las actividades de reunion 
de datos de cada una de estas organ izaciones, estadisicas 
sobre la producciOn y la utilización de sustancias tóiricas o 
peligrosas que pueden constituir agentes contaminantes del 
mar, especialmente Si SOfl persistentes; 
Aumenten su apoyo a los organismos dcl sistema de las 
Naciones Unidas que se ocupan de Ia investigación y 
vigilancia del media marina y adopten las niedidas necesarias 
para mejorar Ia base constitucional, financiera y  operacional 
sabre Ia que funciona actualmente 'a ComisiOn Oce2nogr1lca 
Intergubernamental, con objeto de convertirla en un 
mecanismo conjunto eficaz para los gobiernos y  las organiaa-
ciones interesadas del sistema de las Naciones Unidas (Ia 
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Organiaación de las Naciones Unidas para la Educación, Ia 
Ciencia v Ta Cultura, Ia Organización de las Naciones Tinidas 
para Ta Agricul-tura y Ta Alimentación, la Organizacion 
Meteorológica Mundial, la Organización Consultiva MaritI-
ma Intergubcrnamental y las Naciones Unidas), y a fin de que 
pueda asumir nuevas funciones en relación COfl la pro-
mocion y la coordinación de programas y sericios 
cientificos. 

88. Se recowieada que e! Secretario General, junto con los organismos 
patrocinadores, ponga al Grupo Mixto de Expertos sobre los 
Aspectos Cientificos dela Con-taminación Mdel ar (GESAMP) 
en condiciones de: 

Examinar anualmente, y revisar cuando sea necesario, su 
Relación de las Sustancias Qufmicas Nocivas>, con miras 

a perfeccionar su evaluacidn de las fuentcs, de las trayectorias 
y de los riesgos resultantes de los contaniinantes de los 
mares; 
Reunir, teniendo en cuenta otros trabajos en curso, clatos 
cientificos y proporcionar asesoramiento sobre los aspectos 
cientif-Icos de Ia contaminacián de los mares, especialmente 
los de carácter interclisciplinario. 

89. Se recamienda que el Secretaria General disponga: 
Que se establezcan mecanisrnos para combinar las estadisticas 
mundiales sobre la extracción, producción, elaboración, 
transporte y utilización de materias que puedan coristituir 
agentes contaminantes del mar, junto con métodos para 
identificar los contatninantes del mar de alta prioridad, en 
parte basánclose en esos datos; 
Que el Grupo Mixto de )3xpertos sobre los Aspectos Cienti-
licos de la Contaminación dcl Mar (GESAMP), en consulta 
con otros grupos de expertos, proponga orientaciones para 
programas de ensayo destinados a evaluar Ia toxicidad de las 
materias que puedan constituir agentes contaminantes del 
mar; 
Que la Organizacion de has Naciones Unidas para la Agricul-
tura y  Ta Alimentación, Ta Organizacion Mundial de la Salud, 
la Comisión Oceanográflca Intergubernarnental y el Orga-
riismo Internacional de Energia Atóniica fomenten Ia 
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realización de estudios acerca de los efectos que los contami-. 
nantes del mar cle alta prioridad tienen sobre ci hombre y 
otros organismos, prestando especial atención a los efectos dc 
Ia cxposicifln prolongada a baos niveles; 

d) Que hi Comisión Oceanográfica Intergubernamental, con la 
Organizaciôn de las Naciones Unidas para Ia Agricultura 
y la Alimentación y la Organización Mundial de la Salud, 
estudie la posibilidad de establecer un instituto internacionai 
de estudios marinos tropicales que se dedique talito a la 
capacitación coma a lit investigación. 

Sc recornienda que Ia Comisión Oceanográflca Intergubernamental, 
unto con lit Organización Metcorológica Mundial y en colabora-
ción, cuando proceda, con otros órgartos intergubernamentales 
interesados, fomente In vigilancia de la contaminación del mar, 
preferiblemente dentro del marco del Sistema Global Integrado de 
Estaciones Oceánical (SGIEO), asi como la elaboración de métodos 
para vigilar los agentes contaminantes del mar alta prioridad que 
pueden existir en ci agua, los sedimentos y los organisxnos, con el 
asesoramiento del Grupo Mixto de Expertos sabre los Aspectos 
CientIficos de Ia Contaminación del Mar (GESAMP) acerca de la 
intercomparabilidad de las metodologias. 

Se recofi.iienda que la Comisión Oceanográfica Intergubernamerital: 
Vele par quc en las actividades internacionaics de investi-
gacióa y vigilancia dci media marina y en otras actividades 
conexas fig uren el intercambio, la difusión y la remisión a 
fuentes de datos e información sobre los niveles de referenda 
y sabre la coritaminacióti dcl mar, y por que se preste aten-
ción a las necesidades especiales de los paises en desarrollo; 
Examine a fonda, junto con la Organización de las Naciones 
Uriidas para Ia Agricultura y la Alimentación, la Organhia-
ción Meteorológica iiundial, la Organizacion Consultiva 
Marftima Intergubernamental, la Organización Mundial de 
la Salud, ci Organismo Interriacional de Energia Atómica, Ia 
Organización Hidrográflca :[nternacional, ei Consejo Inter-
nacional para la Exploración del Mar y otras organi2aciones 
interesadas y competentes, ia posibilidad de reforzar las 
actividades actuales de intercambio y difusión cle datos y de 
información sabre ci medio marina y las cuestiones conexas; 
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Apoye la idea de crear wi sistema que abarque diferentes 
disciplinas y organiaaciones partiendo principalmente de 
los cefltros ya existentes; 
Ponga en marcha un sistema de consulta interdisciplinario 
para los datos y las informaciones cientificas sobre Ia con-
taminación de los mares. 

92. Se recornienda: 
a) Que los gobiernos suscriban colectivamente los principios 

que figuran en ci parrafo 197 del documento A/CONF. 48/8 
de la Conferencia, considerándolos como conceptos rectores 
para la Conferencia sobre el Derecho del Mar y para la 
Conferencia de Ia Organización Consultiva Maritima Inter-
gubernamental (OCMI) sobre Contaminación de los Mares, 
previstas para 1973, asi como la declaración de objetivos 
acordada en ci segundo periodo de sesiones del Grupo de 
Trabajo Interguberna.tnental sobre Contaminación de los 
Mares, a saber: 
"El medio marino y todos los organismos vivos que mantiene 
son de vital importancia para la humanidad, e interesa a Ia 
humanidad entera administrar dicho medio de modo que 
no queden perjudicados ni su calidad ni sus recursos. Asi 
puede decirse espccialmente de las naciones ribereñas, a 
quienes iriteresa particularmente la administración de los 
recursos de sus litorales. La capacidad de los mares para 
asimilar desechos y  tornarlos inocuos y sus posibilidades de 
regeneración de recursos naturales no son ilimitadas. 
Se necesita una adecuada administración, y las medidas 
encaniinadas a evitar la contaminación de los mares deben 
considerarse un elemento esencial en esta administracidn de 
los mares y océanos y de sus recursos naturales"; y que, 
por to que respecta at interés particular de los Estados 
ribereños por a1 medio maritimo y rcconociendo que la 
resolución sabre esta materia debe ser examinada en la 
Conferencia sobre ci Derecho del Mar, tomen nota de los 
priEcipios rclati'vos a los derechos de los Estados ribereños 
que fueron examinados, pero que no fueron aprobados ni 
rechazados, en el segundo periodo de sesiones del Grupo de 
Trabajo Intergubernamental sobre Contaminación de los 
Mares, y  remitan esos principios a Ia Conferencia cle la 
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Organización Consultiva Marftima Intergubernamental de 
1973 para su informgción y a la Conferencia de 1973 subre 
ci Derecho del Mar para la adopción de las niedidas 
pertinentes; 
Que los gobiernos adopten sin demora medidas nacionales 
eficaces para controlar todas las fuentes importantes de 
contaminación del mar, incluidas las situadas en tierra, y 
coordinen su actuación en ci piano regional y, cuarido 
proceda, sobre una base internacional rnás amplia; 
Que ci Secretario General, en cooperación con las organiza-
ciories intcrnacionaies pertinentes, procure facilitar las 
directriccs ciue los gobiernos puedan desear tener presentes 
al adoptar tales medidas. 

Se recornienda que cualquier mecanismo que se encarguc de 
coordinar y estimuIar ia actuación de los diferentes organismos de 
las Naciones Uthdas en relación con los problemas dci medio incluya 
entre sus cometidos la funciOn general de velar por que se prop or-
cione a los gobiernos ci asesoramiento neccsario sobre los problemas 
de Ia contaminación dcl mar. 

Se recomienda que ci Secretario General, con ia cooperación de 
los organismos de las Naciones Unidas, adopte medidas a fin de 
conseguir apoyo financiero supIementario para los programas de 
capacitación y otros programas de asistencia quc contribuyan a 
aumentar la capacidad de ins poises en desarrollo para participar en 
programas internacionaics de investigación, de vigilancia y de lucha 
contra la contaminación dci mar. 

ASPECTOS EDUCACIONALES, INFORMATIVOS, SOCIALES Y CUL.-
TURALES DE LAS CUESTIONES RELATIVAS AL MEDI() 

Se recomienda que ci Secretario General tome las disposiciones 
neccsarias a fin de que el sistema de las Naciones Unidas: 

a) Proporcione a los paises que lo soliciten la asistencia técnica 
y financiera necesaria para preparar informes nacioraies 
sobre ci medio, estabieccr sistemas de vigilancia de la evolu 
ción dcl medio desde ci punto de vista social y cultural y, 
en particular, preparar programas sociales, educativos y 
culturales en ci piano nacional; 
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Apoyc y fomente proyectos cuya meta sea Ia colaboracióa 
continua de los programas sociales, educativos y culturales 
nacionales, incluidos sus aspectos económicos dentro dc una 
red internacional. Colaborarán en esa labor ios organismos 
del sistema de las Naciones Unidas, entre ellos las comisiones 
económicas regionales y la Oficina de Asuntos Económicos 
y Sociales de las Naciones Unidas en Beirut, asi como otras 
institucioncs interancionales, gubernamentales y no guber-
narnentales; 
Organice el intercambio de inforrnación sobre experiencias, 
métodos y  trabajos en marcha relacionados con el diagnóstico 
social contiauo, sobre todo a nivel regionad y entre tegiones 
con problemas comunes; 
Facilite la eiaboración de indicadores sociales y culturales del 
medio, a fin de estabiecer una metodologia comün para 
evaluar 'a evolución dcl medio y preparar informes al 
respecto; 
Prepare informes periádicos sobre la situación ambiental en 
los pianos regional y  subregional, asi comb en el inter-
nacional, bas&ndose en los inform.es nacinales sobre ci 
estado y las perspectivas de evoiución del medio. 

Los nuevos órganos de coordinación en cuestiones relativas al 
medio podrian coordinar las tareas antes descritas, habida cuenta de 
las prioridades convenidas conforme a los recursos disponibles. 
Los organos internacionales de cooperación y asistencia técnica 
y financiera podrian contribuir también a la aplicación de estas dis-
posiciones. 

96. 1. Se recomienda que ci Secretario General, ios organisnios del 
sistema de las Naciones Unidas, en particular Ia OrganizaciOn de 
las Naciones Unidas para la Educación, Ia Ciencia y la Cuitura y 
las demás instituciones internacionales interesadas, tras consultarse 
y de comn acuerdo, adopten las disposiciones necesarias a fin de 
establecer un programa internacional de educación sobre ci medio, 
de enforque interdisplinario y con carácter escolar y extraescolar, 
que abarque todos los niveks de la cnseflanza y se dirija al püblico 
en general, especialmente al ciudadano corriente que vive en las 
aonas rurales y urbanas, ai joven y ad adulto indistintamente, con 
mniras a enseñarle las medidas sencilias que, dentro de sus posibi-
lidades, puecla tomar para ordenar y controlar su medio. Para 
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apoyar tal acción se necesitará un programa de cooperación y 
asistencia financiera y técnica, teniendo en cuenta las prioridades 
convenidas conformc a los recursos disponibles. Este prograrna 
deberia constar, cntre otras cosas, de: 

La preparación de un inventario de los sistemas educativos 
existentes en los que figure Ia educación sobre el medio; 
El intercambio de información sobre tales sistelnas y, especial-
rnente, la difusión de los resultados de experimentos pedago-
gicos; 
La formación y ci perfeccionamiento de profesionales en 
diversas disciplinas y en distintos niveles (incluida la forma-
ción de personal docente); 
El estudio del establecimiento de grupos de expertos en las 
disciplinas relati\ras al mcdio, incluidas las cjue afectan a Ins 
sectores economico, sociológico, turistico, etcetera, con 
objeto de facilitar ci intercainbio de experiencias entre paises 
que tengan condiciones ambientales similares y niveles de 
desarrollo análogos; 
La preparación y ensayo de materiales y métodos nuevos 
para todos los tipos y grados de enseflan2a sobre el medic. 
Se recomleada aderna'.c que Ia Organizacion de las Naciones 

Unidas para la Eclucación, la Ciencia y Ia Cultura, en su Programa sobre 
el Hombre y  la Biosfera, Ia OrganizaciOn Mundial de la Salud, Ia 
Organizacion de las Naciones Unidas para Ia Agricultura y  Ia Alinien-
tación, Li Organizacion de las Naciones Uriidas para ci Desarrollo 
Industrial, la Organización Meteorologica Mundial y todas las 
organizaciones interesadas, incluidas las uniones cientificas ccor-
dinadas por el Consejo Internacional de Uniones Cientificas, inten-
siiiqucn su labor en lo que se refiere al estudio de las innovaci ones que 
deben introducirse en la formación de especialistas y tCcnicas y, en 
cooperación con ci Programa de las Naciones lJnidas para ci Desarro-
ho, estimulen ci establecimicnto, en el piano regional y en el inter-
nacional, de cursos y practicas de formaciôn relativa al medio, 

Se recomieiida asirnismo que las organizaciones internacionales 
de servicio voluntario, y en particular la Secretaria Internacional para 
ci Servicia Voluntario, incluyan entre sus prestaciones servicios 
especializados en cuestiones del medio, en consuita con el PrGgrania 
de las Naciones Unidas para ci Desarroilo por conducto del Programa 
de \Toluntarios de las Naciones Unidas. 
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97. 1. Se recomienda que el Secretario General adopte las disposiciones 
necesarias a fin de: 

Establecer un programa de información destinado a suscitar 
ci interés de los particulares por ci medio humano y a lograr 
Ia participacion del pflblico en su ordenación y control. Tal 
programa recurrirá a los medios de información pflblica 
tradicionales y contemporáneos, teniendo en cuenta las 
peculiaridades nacionales. Ademts deberá prever los medios 
de estimular la participación activa de los ciudadanos y 
despertare el interés y  lograr Ia contribución de las organi-
zaciones no gubernamentales en la salvaguardia y ci 
nlej oxaniiento del medio; 
Instituir Ia celebración de un Dia Mundial del Medio 
Humano; 
Ascgurar Ia traducción al mayor nflmero de idiomas posible 
y la difusión más amplia posible de los documentos pre-
paratorios y de los documentos oliciales de la Conferencia; 
Integrar Ia información pertinente sobre ci medio, en toclos 
sus diferentes aspectos, en las actividades de los órganos de 
información del sistema de las Naciones Unidas; 
Desarroliar la cooperación técnica, en particular por conducto 
de las comisiones económicas regionales de las Naciones 
Unidas y de la Oficina de Asuntos Económicos y Sociales 
de las Naciones Unidas en Beirut, y entre ellas, 

2. Se recomienda lambida que el Secretario General y las institu-
ciones de desarrollo adopten las disposiciones necesarias para utilizar 
y adaptar ciertos programas internacionales de desarrollo, siempre 
c1ue esto no lieve consigo un retraso en la ejecucifln de esos 
programas, con miras a melorar  la difusión de la informacián y a 
rcforzar las actividades comunitarias en lo que st reflere a los 
problemas del medio, en particular entre los pueblos oprimidos 
yrnenos favorecidos de la Tierra. 

98. Se recomienda que los gobiernos, con ayuda del Secretario General, 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Aiimentación de la Organizacion de las Naciones Unidas para la 
Educacidn, ia Ciencia y la Cultura y de los otros organismos inter-
nacionales y regionales, intergu1ernamentales y no gubernamentales 
interesados, prosigan la preparación de las convenciones actuales y 
futuras que sean necesarias para la conservación de los recursos 
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riaturales y de legado cultural mundiales. I)urante esa preparacián, 
los gobiernos debcrian tomar en consideración la pasibi]idad de 
aplicar sistemas de proteccion de los elementos del legado mundiai, 
que permitan a los gobiernos que desean salvar los elementos de su 
legado nacional de valor universal obtener de Ia comunidad inter-
nacional, en caso de que lo soliciten, la asistencia técnica y financiera 
necesaria para el exit0 de sus esfueraos. 

99. 1. Se recoijijenda que los gobiernos: 
Constatando que ci proyecto de convención preparado par Ia 
Organización de las Naciones Unidas para Ia Educación, la 
Ciencia y hi Cultura para Ia protección dcl legado mundial, 
natural y cultural, constituye un paso importante hacia la 
proteccion dcl media humano a escalaiflterflacionai, examinrfl 
ese proyecto de convención con miras a su aprobación en Ia 
próxima Conferencia General de Ia UNESCO; 
Firmen, cuando proceda, la convención sobre aonas panta-
nosas de importancia internacional; 
Se recomienda que el Secretario General emprenda, en consulta 

con los organisinos conipetcntes del sistema de las Naciones Unidas 
y las organizaciones no gubernamentales interesadas, las gestiones 
oportunas para estudiar deteiaidamente todos los procedimients 
posibles para proteger determinadas islas con fines cientificos; 

Se recomienda que se convoque lo antes posible, baja bs 
auspicios gubernamentales o intergubernamentales adecuados, uria 
conferencia de plenipotenciarios encargados de redactar y aprobar 
una convención sabre la cxportación, la importación y el tránsito 
de ciertas especies de animaics salvajes y plantas silvestres. 

100. Se recomienda que el Secretaria General adopte las disposiciones 
necesarias para que: 

Se le man.tenga al tanto de has actividades experimentales 
nacionales encaininadas a una nueva ordenación dcl media; 
Sc ayude a los paises que asi lo soliciten en sus experiencias e 
investigaciones; 
Sc organice ci intercambio internacional de los datos 
obtenidos a este respecto. 

101. Se recornienda que el Secretaria General adopte las medidas 
oportunas, en particular Ia convocación de una reuniOn de expertos, 
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para preparar un servicio internacional de consulta en Inateria de 
fuentes de inforniación sobre el mcdio, teniendo en cuenta ci modelo 
descrito en lospárrafos 129 a 136 del informe sobre aspectos educacio-
nales, informativos, sociales y culturales de las cuestiones relativas a! 
medio (A/CONF.4819), con el fin de contribuir al éxito de todas las 
recomendaciones hechas sobre tales aspectos y de la mayoria de las 
recomendaciones previstas enlas otras materias de estudio sustantivas 
del programa de la Conferencia. 

EL DESARROLLO Y EL MED!O 

102. Se recomienda que las organizaciones regionales apropadas 
examinen con todo detenimiento las medidas siguientes 

a) Preparación de planes a corto y largo plazo en el ámbito 
regional, subregional y sectorial que permitan estudar 
identificar los principaics probi emas ambientales planteados 
a los paises de la region interesada, asi como los problemas 
especiales de los paises menos adelantados de Ia region y de 
los paises con litora!, lagos y rios expuestos a un riesgo dc 
contaminación marina y a otras formas de contaminaciOn; 

Ii) Evaluación de las soluciones administrativas, técnicas y 
juridicas de diversos probiemas ambientales, es decir, de las 
medidas destinadas a prevenir o reparar daños, teniendo en 
cuenta las posibles alternativas y enfoques multidisciplina-
rios del desarrollo; 
Elaboración, dentro del marco de acuerdos internacionales, 
de medidas legisativas destinadas a proteger los recursos 
pesqueros marinos (y de agua dulce) dentro de los limites de 
las jurisdicciones nacionales; 
Incremento y simplificación, en ci contexto dcl desarrollo y 
tal como se prop one en el Plan de acción mundial para Ia 
aplicaciOn de la ciencia y la tecnologia al desarrollo, de la 
adquisición y la distribución de información y experiencia a 
los paises miembros mediante una cooperación global y 
regional, haciendo hincaplé en la conveniencia de una red 
internacional de informaciOn y referencia, y un intercambio 
regular de información y observación entre las organizaciones 
regionales; 

c) Creación de servicios pam el intercambio de información y 
experiencia entre los paises menos industrializados que, 
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aunque estén situados en regiones diferentes, tropiezan con 
problenias análogos pot causa de factores comunes fisicos, 
climáticos y de otra indole; 
Fomento de la capacitación de personal en las técnicas que 
permiten incorporar consideraciones ambientales a la planifi-
cación del desarrollo, y determinar y analizar Ia relación entre 
los costos y beneficios económicos y sociales de los d.istintos 
enfoques; 
Formulación de criterios, conceptos y termino1oga del 
medio humano mediante activid.ades interdisciplinarias; 
Acopio y  difusión de información sobre los probletnas 
ambientales importantes de cada regián y sobre la indoic y el 
resultado de las medidas adoptadas para resolverlos; 
Suministro y coordinación de asistencia técaica para montar 
sistemas de investigacion infotmación y análisis dcl mcdio en 
ci ámbito nacional; 
Asistencia a los paises en desarrollo, en cooperación con ios 
organismos internacionales apropiados para promover la 
educación elemental, insistiendo en Ia higiene, y para elaborar 
y aplicar métodos adecuados para el mejoramiento de la salud, 
la vivienda, el sanearniento y el abastecimiento de agua, y 
para lucha contra la erosion del suelo. Deberia hacerse hin-
capié en las técnicas que hagan uso de trabajo, materiales y 
conocimientos locales en la ordenación del medio humano; 

A) Asistencia de los organismos y órganos apropiados de las 
Naciones TJn.idas a los palses en desarrollo que lo soliciten 
para establecer una politica cientffica, tecnolOgica y de 
investigación nacional que les permita adquirix Ia capacidad 
de identificar y hacer frente a los problemas del medio humano 
en las primeras fases de la planificación y el desarrollo. A este 
respecto, deberia concederse prioridad especial al tipo de 
investigación, tecnológica y ciencia que ayudará a los paises 
en desarrollo a acelerar, sin efectos ambientales adversos, la 
exploraciOn, explotaciOn, trans formaciOn y comercialiaaciOn 
de sus recursos naturales. 

103. Se recomienda que los gobiernos tomen las medidas necesarias 
para que: 

a) Todos los Estados que participan en la Conferencia con-
vengan en no invocar preocupaciones de orden ambiental 
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como pretexto para aplicar pollticas comerciales discrimina-
torias o para limitar ci acceso a los mercados, y reconozcan 
adernás que Ia carga que impongan las poilticas ambientales 
de los pal ses industrialiaados no deberâ transferirse, ni directa 
ni indirectamente, a los palses en desarrollo. Como norma 
general, ningün pals resolverá ni desatencierá sus problemas 
ambientales a expensas de otros paises; 
Cuando las preocupaciones ambientales ileven a restringir 
ci comercio o a imponer normas ambientales más rigurosas 
con efectos adversos en las exportaciones, especialrriente de 
los palses en desarrollo, Sc prevean mediclas apropiadas de 
compensación dentro del marco dc los arreglos contractuaks 
e institucionales existentes y de todo nuevo arreglo dc esa 
indole quc pueda adoptarse en ci futuro; 
El Acuerdo General sobre Aranceics Aduaneros y Comercio, 
entre otras organizaciones internacionales, se pueda utiizar 
para ci examen de los probiemas, concretamente por conducto 
del Grupo sobre Medidas Ambientales y Comercio Inter. 
nacional recientemente establecido y de sus procedimientos 
generales para el ajuste bilateral y multilateral de controver- 
sias; 
Siempre que sea posible (o sea, en los casos que no exijan una 
suspension inmediata de las importadones), los paises 
infornien por adelantado a lasnaciones con las que comercian 
acerca dc Ia medida proyectada, a fin dc que haya una opor-
tunidad de celeb rat consultas en el Grupo del GATT sobre 
Mcciidas Ambientales y Comercio Internacional, entre otras 
organizaciones internacionales. Habrk que ay-udar a hacer 
frente a las consecuencias de unas normas ambientales más 
rigurosas, proporcionando asistencia técnica o financiera 
para realizar investigaciones con miras a suprimir los obstá-
cubs con que puedan tropezar los productos de los paises en 
desarrollo; 

) Todos los palses convengan en que no debe exigirse que todos 
los palses apiiquen un.iversalmente a determinados procesos 
o productos industriaies unas normas ambientales uniformes, 
excepto en aquellos casos en que la perturbaciOn dcl medio 
pueda constituir tin peligro para otros paises. Además, a fin 
de evitar que las diferentes normas aplicadas a los producos 
dificuitera ci acceso dc los paises en desarrollo a los mercados 
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de los paises industrializados, los gobiern.os cleberian tratar 
de armonizar tales normas en el ámbito mundial. Deberlan 
establecerse normas ambientales at nivel que sea necesario 
para salvaguardar ci medio, sin que tales normas estén 
destinadas a obtener ventajas comerciales; 

f) Los gobiernos y las organizaciones internacionales corn-
petentes sigan rnuy de cerca las tendencias a rnedio y largo 
plazo del comercio internacional y tomen medidas con miras 
a promover: 

i El in-tercarnbio de tecnologias de proteccion del medio; 
ii El comcrcio internacional de productos naturales y de pro-

ductos básicos que compiten con productos sintéticos más 
contaminantes. 

Se recomietida que ci Secretario General vele pot que: 
a) Las organizaciones existentes de las Naciones Unidas tomen 

medidas adecuadas para identificar las principales amenazas 
para las exportaciones, en especial las de paises en desarrollo, 
como consecuencia de preocupaciones ambientales, ci carácter 
y la severidad de tales riesgos y la acciOn correctiva que pueda 
proyectarse; 

h) El sistema de las Naciones Unidas, en cooperación con otros 
organismos gubernarnentales y  no gubernamentaks que 
trabajan en es-ta esfera, ayuda a los gobiernos a elaborar 
normas internacionales comunes relati-vas al medio mutua-
mente aceptables sobre productos considerados pot los 
gobiernos de importancia para ci cornercio exterior. Los 
procedirnientos de cornprobación y certificación destinados 
a lograr que los productos se ajusten a esas normas deberian 
evitar las med idas arbitrarias y discritninatorias que puedan 
afectar al comercio de los paises en desarrollo. 

Se ,'ecomienda quc el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Cornercio, la Conferencia de ins Naciones Unidas sobre Cornercio 
y Desarrollo y otros órganos internacionales, segin proceda, tomen 
en consideración dentro de sus respectivas esferas de competencia, 
la conveniencia the vigilar y  evaluar la aparición de barreras 
arancelarias que entorpczcan ci comercio como resuitado de politicas 
ambientales, y de informar periódicamente al respecto. 
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106. Se recomienda que: 
El Secretario General, en cooperación con otros órganos 
interrLacionalcs colnpetentcs, examine en qué medida los 
problemas de la contaminación podrian aterluarse reduciendo 
los actuales niveles de producción y la tasa futura de creci-
miento de la producción de productos sintéticos y sucedáneos 
que, en su forma natural, podrian set producidos por los 
palses en desarrollo, y recomiende medidas nacionales e 
internacionales; 
Los gobiernos de los paises en desarrollo examinen detenida-
mente las nuevas oportunidades que Se les ofrezcan de 
establecer o ampliar industrias que gocen de ventajas relativas 
en razón de corisideraciones ambientales, y que las normas 
internacionales adecuadas sobre ci medio se apliquen con 
especial vigor para quc no se creen en esos pa(ses problernas 
de contaminación; 
El Secretario General, en consulta con los organisrnos inter-
nacionales competentes, emprenda un estudio completo 
acerca de las repercusiones prácticas que Ja preocupación 
ambiental pueda tener en lii distribución de la futura capacidad 
industrial y, en particular, en la forma en que Sc pueda ayudar 
a los paises en desarrollo a aprovechar las oportunidades y a 
reducir los riesgos. 

107. Se recornienda que ci Secretario General, en colaboración con 
los organismos internacionales competentes, haga lo necesario para 
que se efecte un estudio de los mecanismos apropiados para financiar 
la accidn arnbiental internacional, teniendo en cuenta la resolución 
2849 (XXVI) de hi Asamblea General. 

108. Reconociendo que interesa a Ia humanidad que se utilicen 
universalmente las tecnologias para proteger y mejorar el medio, se 
recomienda que se pida al Secretario General que, en consulta con los 
gobiernos y los organismos internacionales competentes, emprenda 
estudios para hallar los niedios que perniitan a los paises en desarrollo 
adoptar las tecnologias ambientales en condiciones que fomenten una 
amplia difusión de las mismas, sin que por ello constituyan usia carga 
inaceptable para tales paises. 

109. Se recornienda que el Secretarlo General, en colaboración con los 
organismos internacionales competentes, tome medidas para que las 
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consideraciones ambientales de carácter internacional relacionadas 
con las recomendaciones anteriores se integren en ci exarnen y Ia 
cvaluación de la Estrategia tnternacional del Segundo Dccenio para 
ci Desarroilo, de modo que no obstruyan la corriente de asistencia 
internacional a ios paises en desarrollo. Las rccomendaciories para 
que se tomen medidas en ci pIano nacional, propuestas pot el Sccrc-
tario General de la Conferencia, se remitirán a los gobiernos para su 
examen y,  cuando proceda, deberán tenerse presentes en Ia labor de 
examen y evaluación durante ci análisis de las medidas nacior. ales 
inciuidas en la Estrategia Internacional para el Desarrollo. Debe 
lograrse además que la preocupación de los palses desarrollados por 
sus propios problemas ambientalcs no afecte ala corriente de asistericia 
a los paises en desarroIlo, y que esa corriente sea adecuada para atender 
las necesidades adicionales de esos paises en Ia esfera del medio 
humano. 
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El Plan de AcciOn 

Todas las recomendaciones aprobadas por la Conferencia para que 
se tomen medidas en el piano internacional (véase Ia sección B supra) 
se presentan en el siguiente Plan de Acción pant el medio humano 
dentro dcl marco aprobado (véase Ia sección A .cipra). Las recomen-
daciones quc antes de la Conferencia y durante ella se examinaron 
sectorialmente, por temas de estudio se redistribuyen a continuación, 
con arreglo a su función, entre los tres componentes del Plan de 
Acción: el programa global de cvaluación de medio (Vigilancia mun-
dial), las actividades de ordenación del medio y las medidas auxiliares. 

EVALUACION DEL MEDI() (VIGIIANCIA 1UNDIAL) 

Esta categoria comprende las funciones que se enumera.n a conti 
nuación: 

EvaI&rcioay rePisióll: proporcionar lit base pat-a la identiIicación 
de los coriocimientos que se necesitan y pant determinar si se 
están tornando las med,idas necesarias: 
Recomendaciones: 4, 11, 14, 18, 21, 30, 41, 44, 46 (c, d), 48, 49, 54, 

55, 60, 61, 63, 70, 73, 74, 75, 81, 85, 88, 91 
(a), 92 (c), 93, 94, 95 (ii, e), 106, 109. 

Im;shgacióit: crear nuevos conocimientos de la indole concreta- 
mente riecesaria para que sir-van de orientación at tomar decisiones: 
Recotnendaciones: 4, 12, 13, 16 (b), 18 (c), 20 (b, c), 21, 23, 24 

(a, b) 26, 28, 41, 42, 43 (5 b, c), 45 (2 b), 48, 49, 
51 (c), 52, 53 (d), 59, 62, 64, 65, 66, 68, 73, 74 
(d), 76, 78, 79 (d), 80 (a-c), 84, 85, 87, 88, 89, 94, 
95 (d), 102 (a. i), 106 (c), 108. 

Viilancia: reunir ciertos datos sobre variables ambientales 
espccfficas y evaluar esos datos a fin de podet determinar y predecir 
condiciones y tendencias importantes en la evolución del medio: 
Recomendaciones: 18 (1. aWe), 20 (a. iv), 25, 29, 30, 40, 45, 46 

49, 51 (c, i, ii), 52 (1, c), 55, 57, 67, 73, 74, 76, 77, 
78, 79, 80, 87, 90, 91, 94, 95, 102, 104, 105, 108. 

Iitcrcatithio de informacion: difundir conocimientos en ci seno de 
las comunidades cientfficasy tecnologicasy asegurar a quienes toman 
las decisiones en todos los niveles Ia ventaja de los mej ores conoci-
mientos de que pueda disponerse en la forma y ci momento en que 
puedan ser itiles. 
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Recoinendaciones: 2, 4, 5, 16 (c), 19 (a), 20 (a, c), 21(a), 26, 27, 35, 
37, 39, 41,45, 46 (b), 49, 51(c), 52, 53 (c), 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 73, 74 (b), 84, 91, 95 (c), 96 (1'), 
97, 100 (c), 101, 102 (d, o, h, i), 108. 

ORDENACJON DEL MEDIO 

Esta categorfa comprende las fun ciones destinadas a facilitar una 
planificación global en la que se tengan en cuenta los efectos secun-
darios de las actividades humanas y proteger y mejorar asi el medio 
humano para las generaciones actuales y futuras: 
Recomendaciones: 	1, 2, 3, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 (3, 4), 19,20 

(d), 21, 22, 23, 27, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 61, u3, 
68, 69, 70, 71, 72, 75 (b), 81, 82, 83, 84, 85, 86 
88, 92, 93, 94, 96 (b), 98, 99, 100 (a), 102, 103, 
104, 105, 106, 107, 108, 109. 

MEDIDAS AUXILIARES 

Esta categora se refierc a las medidas necesarias para Ia acción 
indicada en las dos categorias anteriores (evaluación del medio y 
ordenacion dcl medio). 

Edi,cación, capacifacióii e i/i/o rmacii1 piTh/ica: proporcionar los 
especialistas, profesionales multidisciplinarios y  personal técnico que 
se necesiten y facilitar Ia utiliación de conocimientos al adoptar 
decisiones en todos los niveles. 
Recornendaciones: 	6, 7, 8, 13, 16, 18 (4), 19 (b), 31, 34, 73, 89 (d), 

93, 94, 95 (e), 96, 97, 102 (f). 

Disposiciones insti/uciona/es: 
Recomendaciones: 4 (1), 7 (h), 16, 18, 20 (b iii), 21 (a vi), 23, 26,31 

(b), 33, 34 (1), 41, 43 (2, 6, 7), 45, 49, 50, 51,52 
(2), 79, 85, 87 (c), 89 (4 91, 93, 94, 101, 102 
(e). 

Asis/cncth financiera otrasfornias de asis/encia: 
Recoinendaciones: 	1, 2(1. c), 10, 12, 13, 15, 16(d), 18(2,4), 19 (/i), 

21(a), 34 (b), 36, 43, (b), 45, 46 (d), 49, 50, 51 
(c viii), 53, 73, 74, 74, 77, 85 (d), 93, 94, 95, 96, 
97 (1. c, 2), 98, 100 (b), 102 (i,j, k), 107, 108 



CAPITULO 3 

Resoluciones sobre las Disposiciones 
institucionales y Financieras 

La Conferencia de las !\Taciones Unidas s7bre el Afedio Humane, 

Convencida de la necesidad de que los gobierrios y  la comunidad 
internacional apliquen medidas rápidas y eficaces para salvaguarciar 
y mejorar el medio humano en beneficio de las generaciones humanas, 
presentes y futuras, 

Reconociendo que la obligacióri de proteger y mejorar el medio 
humano inciimhe principalmente a los gohiernos y, que en primer 
término, puede cuxnplirse de manera más efica a nivel nacional y 
regional, 

Reconociendo que los prnblemas relativos al medio huinano que 
presentan gran importancia internacional cacn dentro dcl ámbito 
de competenca del sistema de las Naciones TJnidas, 

Teniendo preseilte que los progratnas de cooperación internacional 
en materia del medio humano deben llevarse a cabo con ci debido 
respeto de los derechos soberanos de los Estados y en conformidad 
con Ia Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho inter-. 
nacional, 

Reconociendo las responsabilidades sectoriales de las organizacio-
nes del sistema de las Naciones Unidas, 

Consciente de la importancia de Ia cooperación regional y sub-
regional en materia del mcdio humano y del importantc papcl que 
corresponde desempenar a las comisiones económicas regionales y 
a otras organizaciones regionales intergubernamentales, 

Destacando que los problemas del medio humano constituyen una 
nueva e importante estera de cooperación iriternaciorial y que i 
complejidad e interdependencia de tales problemas exige Ia adopcióri 
de nuevcs enfoques, 
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Reconociendo que las comunidades cientificas y profesionales 
pertinentes de carácter internacional pueden contribuir notablemente 
a Ia cooperación internaciomi en To que atañe al medio humano, 

Conscieme do la necesidad de contar con unos procedimientos, 
dentro del sistema de las Naciones Unidas, pant ayudar eficazmcnte 
a ios paises en desarrollo a lievar a cabo programas y politicas en 
relación con ci medio compatibles con ios planes de desarrollo do esos 
paises y a participar adecuadamente en los programas de cáiecter 
internacional relativos al medio humano, 

Convencida de quo, pant ser cficaz, la cooperación internacional en 
lo que atafle ad medio humano requiere recursos financieros y tecnicos 
suplementarios, 

(onsciente do Ta urgente necesidad do tomar medidas institucio-
i-tales permanentes, dentro del mat-co do las Naciones Unidas, para 
proteger y mejorar el medio humano, 

CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS RELATI-
VOS AL NIEDIO HUMANO 

Recornienda quo la Asatublea General establezca un Consejo de 
Adni.inistración de los Programas relativos aT Medio Humano 
compuesto do 54 miembros, clegidos por un periodo do tres años con 
arreglo a unit distribución geogthfica equitativa; 

I?ccotnicnda asimismo que las principales funciones y atribuciones 
dcl Consejo de Administración sean las siguicntes: 

Promover lit cooperación internacional en relación con ci 
medio humano y recomendar, cuando proceda, politicas al 
respecto; 
Trazar las directrices generales part it dirección y coordina-
nación do los programas relativos al medio humano dentro 
dcl sistema do las Nacioncs Unidas; 
Recibir y examinar los informes periódicos del Directot 
Ejecutivo sobre la aplicación de los programas relativos al 
medio humano dentro del sistema de las Naciones Unidas; 

€1) Tenor continuamente baj o estudio las condiciones ambientales 
en todo el mundo, con el fin do conseguir que los problernas 
de vasta importancia internacional que surjan en esa esfera 
reciban apropiada y adecuada consideración por parte do los 
gobiernos; 
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Estimular a las comunidades cientificas internacionales 
pertinentes y otros circulos de especialistas para que contri-
buyan a la adquisición, evaluación e intercambio de corioci-
mientos e información sobre ci medio y, cuando sea apropiado, 
a los aspectos técnicos de la formulación y ejecución clentro 
del sistema de las Naciones Unidas de los programas relativos 
al medio humano; 
Mazitener continuamente bajo estudio las repercusiones que 
para los paises en desarrollo puedan tener las poilticas y 
medidas nacionales e internacionales re.tacionadas con ci 
medio, asi como el problcma de los costos adicionales que 
pueda significar para tales paises Ia puesta en práctica de 
progranias y proyectos referentes at medio humano, con 
objeto de lograr que dichos programas y ptoyectos scan 
compatibles con los planes y prioridades de esos paises on 
materia de desarrollo; 
Examinar y aprobar anualmente el programa de utilización 
de recursos dcl Fondo para el Medio Humano; 

Recorniendcz aderns que el Consejo de Administracián presente un 
informe anual a Ia Asamblca Gcncral, por conducto del Consej a 

Económico y Social, el cual transniitirá a In Asamblea las observa-
ciones que sobre el informe considere oportunas, especialmente en 
to que se refiere a las cuestiones de coordinación ylas relaciones entre 
las politicas y programas relativos at medio humano, d entro del 
sistema de las Naciones Unidas, y alas medidas y prioridades generates 
on materia económica y social; 

SECRETARIA DEL MEnlO HUMANO 

Recomienda que se establezca una reducida secretaria en las Naciones 
Unidas con objcto de que sirva de punto central para la coordinación 
y la adopción de medidas relacionadas con ci medio human o, dentro 
del sistema de las Naciones Unidas, de modo que se consiga un alto 
grado de eficacia en la gestion; 

Rero üedi admc que In secretaria sea dirigida pot un Director 
Ejecutivo, ci cual serã nombrado par In Asamblea General, a pro-
puesta del Secretario General, y tendrá, entre otras, las siguientes 
funciones: 

a) Facilitar apoyo sustantivo al Consejo de .Administración; 
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Coordinar, de acuerdo con las orientaciones recibidas del 
Consejo de Administración, los programas relativos al medio 
humano, dentro del sistema de las Naciones Unidas, super-
visar su ejecución y evaluar su eficacia; 
Asesorar, segün proceda y siguiendo las orientaciones del 
Consejo de Administración, a los organismos interguber-
namentales del sistema de las Naciones Unidas sobre la 
formulación y ejecución de programas relativos al medio 
humano; 
Conseguir una cooperacidn y contribución eficaces de las 
comunidades cientihcas y otros circulos de especialistas 
pertinentes de todo el mundo; 
Facilitar, a peticion de todas las partes interesadas, servicios 
de asesoramiento para la promocin de Ia cooperación inter-
nacional en relación con el medio humano; 
Presentar al Consejo de .Administtación, pot iniciativa propia 
o a petición, propuestas de planiflcación a plao medio y largo 
relativas a ios programas de las Naciones Unidas sobre ci 
med.io humano; 
Señalar a la atención del Consejo d: Administración cuatquier 
cuestión que, a su juicio, deba exaininat ese órgano; 
Administrar, bajo Ia autoridad y orientación general del 
Consejo de Administración, elForido para el Meclio Flumano; 
Presentar informes at Consejo de AdministraciOn sobre las 
cuestiones relacionadas con el medio hurnano; 
Desempcñar todas las demás funciones que pueda conflarle el 
Consejo de Administración; 

FONI)C) PARA EL MEDIO HLJMANO 

Rrcomienda qua, para suministrar recursos financieros aclicionales 
para los programas relativos al mcdio hurnano,se estableaca unfondo 
voluntario con arreglo a los actuales procedimientos flnancieros ed 
las Naciones Unidas; 

l?ecomienda /ambién que, con objeto de cue el Consejo de Adminis-
tración pueda deseinpenar su función de oricntación general en lo 
que se refiere a la dirección y coordinaciór. delas actividades relativas 
al tnedio, se financien total o parcialmente con cargo a! Fondo para 
ci Medio Humano las nuevas iniciativas que en dicha esfera se em-
prendan dentro del sistema de las Naciones Unidas. Esas iniciativas 
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comprenderán las previstas en ci Plan de Acción aprobada por la 
Conferencia de las Naciones Unidas sabre ci Medio Humano, prestan 
do especial atención a los proycctos integrados, asi como las demás 
actividades relativas al medio humano que decida ci Consejo de 
Administración. El Consejo de Administración examinará dichas 
iniciativas a fin de adoptar las decisiones oportunas respecto a su 
financiación permanente; 

Recomienda asimismo que se utilice ci Fondc' para financiar pro-
gramas de iriterés general, como hi vigilancia regional y mundial, los 
sistemas de evaluación y de compiiacióa de datos, incluyéndosc, si 
procede, el costa del personal nacional de contraparte; ci mejora-
miento de las actividades relativas a la calidad dcl media humano; 
las investigaciones sabre el media humano; intercambio y di 
fusion de iriformación; la formación y  Ia educación del püblico; 
la prestación de ayuda a las instituciones nacionales, intercambio y 
difusión de informaciOn; la formación y ia educaciOn dci püblico; 
la prcstación de ayuda a las instituciones nacionales, region-
ales y mundiales reiacionadas con ci media humano; la pro-
moción de estudios o investigaciones sabre ci media humano con 
miras a establecer las tecnoiogias industriales y de toda otra indole 
que rriejor se adapten a una poiftica de crecimiento económico 
compatible con una protección ambiental adecuada; y cualesquiera 
otros programas quc ci Consejo de AdministraciOn decida. Al 
ejecutar esos programas se deberá prestar la debida atención a las 
necesidades especiales de los paises en desarrollo; 

Recosnienda quc los costos de los servicios que requiera ci Consejo 
de Administración y los de la reducida secretaria sean sufragados con 
cargo ai presupuesto ordinario dc las Naciones Unidas. Los costos 
del programa operacionai, ci apoyo a los programas y los gastos 
administrativos del Fonda serán sufragados con cargo al Fonda; 

Recornienda también que, para evita r toda incidencia desfavorable 
sobre las prioridades de desarrolio dc los paises en desarrolio, se 
adoptenias medidas oportunas a fin dc suministrar recursos financieros 
adicionaIes en condiciones compatibles con la situaciOn económica 
del pals en desarrollo beneficiario. Con ese fin, ci Director Ejecutivo, 
en cooperación con las organizaciones competentes, sometcrá esc 
probiema a examen constante; 



124 	 EN DEFENSA DE LA TIERRA 

Ii. Recornieiirda que el Fondo, en cumplimiento de los objetivos 
expuestos en los párrafos 7 y 8 de este cap ftulo, contribuya a atender 
la necesidad de una coordinación eficaz en h ejecucióri de los pro-
gramas internacionates sobre ci medio humano de las organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas y otras organ i7aciones inter-
nacionales; 

Recornienda que, en Ia ejecucióri de los programas financiados pot 
el Fondo, Se recurra también, segütl convenga, a otras organizaciones 
que no perteneacan al sistema de las Naciones Unidas, en particular a 
las situadas en los paises y regiones interesados, de conformidad con 
los procedimientos establecidos por ci Consejo de Administración; 
se iturita a esas organizacioncs a apoyar con iniciativas y contribuciones 
complementarias los programas de las Naciones Unidas relativos al 
medio humano; 

Recomienda que el Consejo de Administración establezca las nor -
mas generales per las que habrác de ::egirse las operaciones del 
Fondo; 

COORDINACT ON 

Recomienda quc, con objeto de obtener Ia coordinación más 
eficaz posible de los progrmas de las Naciones Unidas relatives al 
medio humano, Se establezca una Junti Coordinaclora dcl Medie 
Humano, presidida por ci Director Ejec:utivo, bajo los auspicios y 
dentro dcl marco del Comiti Admnistrativo de Coordinación; 

Recomienda adetnas que Ia junta Coordinadora del Medio Humane 
se r üna periódicamente con objeto de lograr Ia cooperación y la 
coordinación entre todos los órganos interesados en la ejecucidn de 
los programas relatives al medic humane, y que informe anualinente 
al Consejo de Adxninistracion; 

liwita a las organi2aciones del sistema de las Naciones Unidas a 
que adopten las medidas nacesarias para emprender prograinas 
concertados y coordinados en relación con los problemas interriacio-
nales relacionados con ci medio humane, teniendo en cuenta los 
Procedimientos de consulta previa exister tos, en especial sobre 
cuestiones de programa y presupuesto; 

Invita a las comisiones econórnicas regionales y 2 la Oficina de 
Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas en Beirut a 
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que, en cooperación, en caso necesario, con ottos órganos regionales 
pertinentes, intensifiquen an Mts sus esfucrzos pirigidos a coritn-
buir a Ia ejecución de los programas relativos aI medio desarrollar 
rápidamente la cooperación regional en esa esfera; 

Injth'a tambidri a otras organizaciones intergubernamentaics y a las 
organizaciones no gubernamentales interesadas por el tnedio humano 
a que presten todo su apoyo y colaboración a las Naciones Unidas con 
objeto de log tar el mayor grado posible de cooperación y coordinación 

Iwitci a los gobiernos a quc se aseguren de quc se confie a las 
instituciones nacionales competentes la tarea de coordinar las acciones 
relacionadas con ci medio humano, tanto en el piano nacional como 
en el internacional; 

Recomienda que, en su trigésimo primer periodo de sesiones, Ia 
Asamblea General examine, segün proceda, las disposiciones institu-
cionaics que pudicra adoptar como consecuencia de la presente 
recomendación teniendo presentes, entre otras cosas, las atribuciones 
que la Carta ha confiado al Consejo Económico y  Social. 



LA DECLARACION 
DE COCOYOC 
Cocoyoc, Méxco, 8-12 Octubre 1974 



La Declaraciôn de Cocoyoc 

Han pasado 30 afios desde que, con la firma de la Carta de las Naciones 
Unidas se iniciaron los esfuerzos tendientes a tratar de establecet 
un nuevo orden internacional, intento que en estos das se encuentra 
en un punto crucial. Las expectativas de lograr una vida major para 
toda la familia huniana se han visto frustradas en gran medida al 
haberse comprobado la imposibilidad material de liegar a satisfacer 
los limites internos de las necesidades humanas más fundamentales. 
En nuestros dias, en efecto, en el mundo hay más hambrientos, más 
personas que carecen de techo y más analfabetos que cuando se creó 
Ia Organiación de las Naciones Unidas. 

A la vez, nuevas e imprevistas preocupaciones han empeado 
a obscurecer aün más las perspectivas intern.acionales. El deterioro 
ambiental y la presión cada -vez mayor sobre los recursos existentes 
han llegado a hacer pensar que incluso peligran hasta los limites 
externos y con ello Ia existencia fisica misma del planeta. 

A estas preocupaciones debe agregarse Ia de que en ios pro-
ximos 30 años Ia poblaciOn mundial Sc habrá duplicado: otto mundo, 
sumado al actual, con el mismo nümero de individuos, necesidades 
y esperanzas. 

Tan graves presiones criticas no deben sin embargo lie-var al 
desaliento al set humano, si se da cuenta de que a base de nuevas 
iniciativas tiene en su mario Ia posibilidad de hacer los cambios nece-
sarios para remediar Ia situación. 

Debemos subrayar ante todo ci hecho de que el fracaso de pro-
porcionar "una vida segura y fclia" para todos no se debe a ninguna 
falta real de recursos en Ia actualidad y que el problema de nuestros 
dias no es de escasez sino de mala distribución económica y social y 
de inadecuada utiiización. El predicamento ante ci que se encuentra 
Ia humanidad se deriva esencialrnente de las estructuras econOniicas 
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y sociales y dcl comportamiento que se sigue tanto dentro de los 
paises, como en las relaciones entre unos y otros. 

Una gran parte del mundo no ha podido superal- todavia las 
consecuencins históricas cspccihcas de casi cinco siglos de control 
colonial, durante los cuales ci poder económico Se concentr en 
forma predominante en uii reducido grupo de palses. Por eso on in 
actualidad, pot lo menus tres cuartas partes del ingreso mutidial de in 
inversion, los servicios y casi la totalidad de Ia investigaciOn se en-
cuentra en manos de in cuarta parte del mundo. 

Y no Sc debe pensar en que in soluciOn de estos probiemas se 
puede dejar en manos del automatismo de los mecanismos del met-
cado. El mercado tradicional pone los recursos a disposición de 
clilienes los pueden adquirir y no en las de quienes los necestaii; 
ello impilca ci estImulo de demandas artificiales, in generaciOn de 
desperdicios en ci proceso productivo y, lo que es más grave, In 
subutilizaciOn de los recursos mismos. En ci sistenla internacional, 
los paises poderosos se ascguraron las materias primas provenientes 
de los paises pobres a precios bajos (por ejemplo, ci precio dcl petrO-
leo se redujo drásticamente entre 1950 y 1970), absorhieron todo 
el valor agregado del proceso de su transforrnaciOn y volvieron a 
vender a los paises pobres aquelias mismas materias primas hajo in 
forma de productos manufacturados, con frecuencia a precios mono-
polisticos altisimos. 

Al ntisino tiempo, ci excesivamente bajo precio de las materias 
primas importadas permitia a los paises industrializados hacer de 
ellas un uso inadecuado en muchos casos e incluso desperdiciarias. 
La energia vuelve a servir de ejemplo: ci precio del petróleo a poco 
más de dóiar pot barril, estimuló ci incremento de su utiliaación a 
una tasa de entre ci 6 y clii por cierito anual. En Europa, sin ir más 
lejos, ese bajo precio impuisó un inci-emento anual en in matricula 
de automóviles del 20 por ciento. Ciertamente, ci hecho de que los 
ricos se apropien de los recursos en esa forma desproporcionada 
dana gravemente los intereses a largo piano de los pobres al poner 
en peligro su eventual acceso a recursos que les son imprescindiMes 
para su desarroilo y aumentar enormemente sus costos. Esta es una 
ranOn adicional para crear un nuevo sistema de evaivación de recursos 
que tenga en cuenta los benthcios y las cargas para los paises en 
desarrollo. 

El efecto global de estas reiaciones económicas distorsionadas 
puede observarse ciaramente en ios contrastes dci consumo. Tjn 
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nino norteamericano o europeo consume en promedio escandalo-
samente más quc un indio o Un africano; ello conduce a atribuir 
equivocadamente solo al crecimiento dcmográiico del 'tetcer Mundo 
la presión sobre los recursos mundiales. 

El crecimiento demográtco implica, por supuesto, tin elemento 
de presión creciente sobre la oferta mundial de recursos. El planeta 
es finito; pot eso es imposible mantener indel-Inidamente la multipli-
caciOn tanto de la poblaciOn como de los recursos, aparte de que Ia 
escasez de algunos pudiera producirse en ciertos lugares antes de 
que se presente cualquier perspectiva de su agotamiento general. 
Se debe establecer cuanto antes pot lu tanto la politica más ade cuada 
para la conservacion de los recursos, dentro del marco de un 
nuevo orden econOmico y comprendiendo cabalmente que esos 
recursos son en denitiva escasos, en yea de seguirse insistiendo 
en la desaprensiva capacidad actual. Lo cierto es que en la 
situaciOn mundial de nuestros dias, las enormes diferencias dc con 
sumo per capita cjue existen entre la minoria rica y Ia mavoria pobre 
tiene efectos mucho más graves sobre el agotamiento de los recursos 
que su escasez relativa. Algo mas puede agregarse: si es cierto que 
la falta de recursos para tin pleno desarroilo humano es--como se 
reconociO claramente en la Confcrencia de Bucarest subre 1ob1aci6n 
—una de las causas más evidentes del crecimiento demográfico ex-
plosivo, igual de cierto es qUC privar a los pueblos de los medios de 
desarrollo significa agravar directaniente los problemas demogr-
ITICOS que confrontan. 

Estas desiguales relaciones económicas son las que contribuyen 
más directamente a las presiones ambientales. Los bajos precios de 
las materias primas han venido a constituir un factor decisivo en ci 
incremento de la contaminación y ademas han alentado el desperdicio 
y una economia de despiltarro entre los ricos. La pobreza en que se 
encuentran los paises en vias de desarroflo ha obligado a menudo a su 
poblaciOn a cultivar tierras marginales, con el peligro consiguiente 
de erosionar los suelos, o ut ha obligado a emigrar a ciudades ya 
sobresaturadas. 

Tampoco los daños que se han recibido por causa de la ex-
ccsiva conanza en el actual sistema de mercado han afectado sob 
a las relaciones internacionales. La experiencia de los ultimos trein-
ta anus demuestra el hecho de que de haberse perseguido el creci-
miento economico exciusivamente a base del mercado y llevado a 
efecto pot las elites más poderosas, ha tenido los mismos resultados 
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destructivos también en los paises en desarrollo, donde el 5 por 
ciento más rico de la población ha recibido todas las ganancias nien-
tras ci 20 por ciento más pobre se ha ido empobreciendo más cada 
vez. A nivel local cotno a nivel internacional, los males de Ia pobreza 
imiterial se han agregado a la falta de participación, de dignidad hu-
mana y de cualquier tipo de poder de los menesterosos, retirándoles 
cualquier posibilidad cie determinar su propio destino. 

Nada justifica más claramcnte la riecesidad de reformar el actual 
orden econotuico y de hacerlo, que la crisis pot la que atraviesan los 
mercados muncliales estos 61timos, dos aflos. La triplicación del 
precio de los alimentos, los fertilizantes y los productos manufactu-
rados, en la estela de la inflación mundial, ha causado ci mayor dana 
a los paises más pobres del mundo hasta ci extremo de que este in-
vierno ci riesgo de la enorme cscasez de todos los alimentos en al-
gunos lugares amenaza la vida de millones de habitantes del Tercer 
Mundo, y no es que se trate de una escasez total, porque los cereales 
existen pero cstán siendo consumidos en otras partes por personas 
muy bien alimentadas. El consamo de este alimento en los Estados 
Unidos y ci Canada ha experimentado desde 1965 un incremento de 
160 kg per capita anual, cuando resulta que consumen además, princi-
palmente en productos de came, 855 kilogramos. Esos 160 kg de 
cereales equivalen casi al consumo alimenticio total anual de un 
habitante de Ia India. 

Los norteamericanos de ninguna manera cstaban muriindose 
de hambre en 1965 y desde entonces ese incremento de su alirnenta-
ción ha contribuido al superconsumo que incluso perjudica su 
salud. En rérminos fisicos, no dcberIa.n, pues, faitar alimentos este 
invierno; bastaria quc los ricos renunciasen a usia pequefla parte de 
sus "excedentes" para colmar ci deficit alimenticio dc Asia. 

Dificilmente se puede encontrar un ejemplo más claro de in 
afirmación de que ci sñperconsumo de los pafses más ricos contribuye 
directarnente at subconsumo de los más pobres. 

La cuadruplicación de los precios del petróleo—causada pot usia 
acción combinada de los productoresha venido a canibiar brus-
camente ci equilibrio dc poder en los mercados muncliales y a redis-
tribuir considerables recursos en favor de algunos paises del Tercer 
Mundo. Esto ha tenido pot efecto un decisivo cambio en el equilibrio 
de las ventajas en ci comercio dcl petróleo y de colocar lOU 000 millo-
nes de dólares aiano a disposición dealguna delas naciones delTercer 
Mundo. Aparte dc ella, y en un area de trascenaental importaaci 
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para las economias de los pa{ses industrializados, un cambio profun-
do de poder les ha dejado expuestos a una situación bien conocida 
por los paises del Tercer Mundo: Ia falta de control sobre decisiones 
económicas vitale s. 

Nada podria ilustrar mejor que ci grado de dependencia del 
sistema de mercado mundial—que ha venido operando inintrerrum-
pidamente para aumentar la riqueza y el poder de los ricos y mantener 
Ia precaria situación de los pobres—no está basado en circunstancias 
fisicas inalterables sino en relaciones politicas que puedan por su 
lropia naturaleza experimentar profundos cambios y transfor-
macjones. En cierto sentido, un nuevo orden económico está ya 
iuchando por nacer y Ia crisis del antiguo pudiera dane hi oportu-
nidad de surgir definitivamente. 

Es asimismo cierto que en estos momentos el panorama mundial 
s6lo parece ofrecernos confrontaciones, malos entendimientos, 
amenazsa y enojosas disputas. Pero repetimos una yea más que no 
hay razón para desesperar. La crisis puede suponcr también liegado 
ci momento de 'a verdad en ci que los paises empiezan a comprendar 
que ci viejo sistema está en bancarrota y que por eso se necesita buscar 
ci marco de un nuevo orden económico. 

La misión de los honibrcs de Estado, en estos momentos, con-
siste por consiguiente en tratar de encaminar a todos los pueblos, 
con todas sus diferencias e intereses, poderes y  fortunas, hacia un 
nuevo sistema para alcanzar los ilmites internos que permitan cubrir 
las minimas necesidades humanas de toda Ia población mundial sin 
afectar a los limites externos cle los recurs os fli al medio ambiente del 
planeta. Porquc estamos convencidos de que ello es al mismo tiempo 
vital y  posible sc sugicren aqul algunos cambios en las poilticas 
económicas que tienden al desarroilo equilibrado y a hi conserva-
dOn del planeta y nos parecen los componentes csenciaies del nuevo 
sistema. 

OBJETIVOS DEL DESARROLLO 

Nuestra preocupación primordial consiste en definir de nueva cuenta 
los propOsitos globales del desarrollo. No debe tratarse del desarrollo 
de los objetos sino del desarrollo dcl hombre. Tos scres hurnanos 
tienen como necesidades básicas ci alimento, ia vivienda, el vestido, 
ia salud y Ia educación. Cualquicr proceso de crecimiento que no lleva 
a Ia plena satisfacción de estas necesidades, o peor aün, que obstruya 
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a cualquiera de ellas, es en realidad una parodia de la idea dcl des-
arrollo. Todavia nos encontramos en la etapa en cp.re la principal 
preocupación del desarrollo debe ser alcanzar Ia satisfacción de las 
necesidades basicas para los estratos más pobres (que puede Ilegar a 
sumar hasta un 40 por ciento de Ia población). 

El primer objetivo del crecimiento tiene que consistir, pues, en 
asegurar el mejoramiento de las condiciones de vida de esos grupos. 

Los procesos de crecimiento que benefician ünicamente a las 
minorias más prósperas y mantienen o aumentan las disparidades 
entre paises, y de la situación de sus habitantes dentro de ellos, no 
puede considerarse "desarrollo". Es explotación. Y ha ilegado el 
momento de iniciar el verdadero tipo de crecimiento económico, 
es decir, el que permita lograr una mejor distribución de la riquea 
y la satisfacción de las riecesidades básicas para todos. 

Los treinta años transcurridos viviendo con la esperanza, nunca 
convertida en realidad, de que un rápido crecimiento económico 
habra de beneficiar priniero a la minoria para alcan2ar después a Ia 
masa de la poblacidn, nos ha demostrado que se trataba en realidad 
de un espejismo. Debe rechazarse en consecuencia Ia validez dc la 
premisa tan repetida: "crecer primero, y distribuir los beneficios 
despuis con justicia". 

Pero el desarrollo tampoco debe limitarse a Ia satisfcaeión de 
las necesidades básicas; hay también otras necesidades, otras nietas 
y otros valores. Incluyc. Ia libertad de expresión, el derecho a mani-
festar y recibir ideas y estimulos porque es profunda Ia necesidad 
social de participar en Ia configuración de las bases de nuestra propia 
existcncia y dc contribuir (en alguna medida) a modelar el mundo 
del futuro. El desarrollo incluye sobre todo el derecho al trabajo; 
no en el sentido de obtenar simplemente un enipleo sino en Cl de que 
cada cual sc sienta plenemente realizado en una ocupación; es el 
derecho a no verse alienado por cause de urio de esos procesos de 
producción en los que el ser humano es usado, simplemente como 
una herramienta. 

LA DIVERSIDAD DEL DESARROLLO 

Muchas de las necesidades, metas yvalores que Sc hallan pot encirna 
de lo material, dependen de que las necesidades básicas que scsi 
nuestra principal prcodupación están satisfechas. No se ha liegado 
todavIc a ningün consenso en lo que respecta a las estrategias más 
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apropiades para Ia satisfaccidn de esas neccsidades, pero pueden 
citarse buenos ejimplos obtenidos inciuso en paises pobres, por los 
que se demuestra que ci punto, de pattida para ci proceso de desarro-
Ho varia considerablemente de un pals a otro por razones cultu-
rales, histOricas y otras. Dc ello se deduce que son diversos los cami-
nos por los que pueda alcanarse el desarrollo. Debe rechazarse en 
consecuencia ci criterio unilateral por ci quc se considere que para 
aIcanzario se precise imitar el modelo hist6rico de los paises que por 
diferentes razones resulta quc son ricos en nuestros dias, v pot-  la 
nhisrna razón rechazarse ci concepto de Ia "brecha" en ci desarrollo. 
La finalidad. verdadera del mismo debe consistir en asegurar un 
cierto nivel de vida para todos basada en una producción suscepti-
ble de satisfacer las necesidades dc las generaciones futuras. 

Sc ha aludido ala satisfacción minima de las necesidades bSsicas, 
pero hay tamhién un deserrollo para ci alcance do un nivel miiximo: 
hay techos y suelos. El hombre debe corner piira vivir, peru también 
puede estar sobreahmantodo. Parece absurdo producir v consurnir 
cada yea mSs, Si como resuitado se .necesita aumenta.r constantemcnte 
ci consumo de tranquiiizantes y ci uso de los hospitales rnenales. 
Del misn-io modo que ia capacidad dcl hombre para Ia absorción de 
bianes matcriaies es lirnitada, lo es Ia capacidad de absorcidn do la 
bicsfera. Sin embargo, hay paises quo la invaden do una forma total-
monte despropurcionada a Ia pobiaciOn que tienen con rcspecto a la 
mundial. Crean Con ello probicmas ambientales, tanto pant si mismos 
como pant los dernás. 

El mundo sc enfrenta en la actuahdad, pues, no solo con las 
anomahas dci subdesarrollo sino con tipos do desarrollo de sobre-
consurno que vioien los /imilec iileiiors dcl hombre y los IImi1s 
'xteriores de la naturaleza. Ante csta situación dehernos preocuparnos 
do voivcr a deirnir nuestras meltas, estrategias nuevas dc desarrollo, 
y nuevos esrilos de vida quc inciuvan pautas do consurno menus 
exageradas entr-c los ricos. Aunque so irecisen cubrir antes clue  nada 
las neacesidades minimas, habra, que encontrar estrategias de des-
arroilo pant los pal ses opulentos, en su propio interés, quc les avuden 
a establecer pautas de vida más humanas, y menus explotadoras de 
Ia naturaleza, de los demás y do clios mismos. 

LA CONFINZA EN Si MIS\IO (SFLF-RILIANCE) 

Estamos persuadidos do quo una estrategia básica dc desarrollo dehe 
tender a incrementar 10 conanza de un pals en si mismo, lo cual no 
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significa autarquia sino hacet- todo To posible por sacar los mayores 
beneficios del comcrcio y de Ia cooperación para todos sus habitantes 
y una redistribución más justa de los recursos pat-a satisfacer las 
necesidades básicas de todos ellos. Significa que cada pals tenga 
confianza en Si mismo, se apoye en sus propios recuros humanos y 
naturales, y se considere dueño de Ia capacidad autOma nccesri.i 
pat-a fijarse sus propias metas y tomar sus propias decisiones. Ex-
cluye ello Ia dependencia de influencias y poderes externos que pue-
dan convertirse en presiones poilticas, asi como los tipos de comercio 
que tienen el carácter de explotación comercial y pt-ivan a los paises 
de los recursos naturales que requiere su propio desarrollo. Es de 
comprender que haya lugar pat-a la transferencia de tecnologia, pero 
debe consistir aspecificamente en Ta adaptación de Ia que se reciba 
en las condiciones locales y en la generación de una propia; ello 
implica una descentralización de Ta economia mundial y, a veces, 
tamblén, de Ia cconomla nacional con objeto de inducir el sentido 
de participación. Implica además un-a mayor cooparacián inter -
nacional dirigida espccialmentc a fomentar Ia auroconfian2a colectiva 
pero implica, sobre todo, confiar en la capacidad de los nacionales 
y de los paises raismos pat-a inventar y generar nuevos recursos y 
técnicas con objeto de aumentar sus posibilidades de absorberEos, 
utilizarlos pat-a beneficio social, controlar Ta economia y estabiccet 
una forma de vida propia. 

La educaciOn para adquirir una plena conciencia y una plena 
participación social habrá de representar un papel fundamental en 
este proceso y tendrá que ana lizarse el grado en que ello sea cot-epa-
tible con los patrones de enscñanza en vigor. 

Para llegar a esta situación de confianza en si mismo se necesi-
tat-an a menudo básicos cambios cconórnicos, sociaies y poli€cos 
en Ta estructura de Ia sociedad. También habrá de clesarroltarse i-in 
sistema internacional compat-tible con esa estructura social, capaz 
de fomeatar Ta autoconfianza. 

Esta confianza en si mismo a nivel nacional pudiera implicar 
también un retiro temporal del sistema económico vigente, puesto 
que puede resukar imposible Tograrla manteniendo una participa-
cion total en ese sisterna que perpetua Ta dependencia económica. 
Gran parte del mundo actual es ahora el centro explotador de una 
inmensa periferia, del petrimonio comün universal y de Ta biosfera. 
Se deberia aspirar a alcanzar el ideal de un mundo armonioso en el 
que cada parte fuera an centro, que no viviera a expensas de nadic, 
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estuviera asociadala naturaleza y mostrara su solidaridad con las 
generaciones futuras. 

Existe, sin duda, una estructura del poder interriacional que se 
resistirá a cualquier camblo en esa dirección, y con arreglo a rnétodos 
bien conocidos: conservación a todo trance de las posiciones mdc-
bidas que tiene en los mecanismos del mercado internacional, multi-
pies formas de manipulaciOn económica, retiro y suspension de 
créditos, embargos, sanciones econóinicas, uso subversivo de agen-
cias de inteligencia, represión, incluyendo torturas, operaciones 
contrerravolucionarias e incluso intervenciones declaradas en gran 
escala. 

A los que contemplan ci uso de tales métodos se les debe decir: 
ccpor  favor, no Jo hagan. Permitan a los paises elegir el camino que 
les parezca más apropiado para lograr una vid.a rnás plena para sus 
ciudadanos". A quienes se convierten—a veces inconcicntemcnte-
en las herramientas de lit opresión: (catedráticos, hombres de nego-
dos, policias, soldados y tantos otros) habria que repetirles "no 
permitan que se les utilice para negar a otro pals el derecho a des-
artollarse". A los que se dedican a las ciencias naturales y sociales 
ya coritribuyen al diseño de instrumentos de opresión se les diria: "ci 
mundo necesita de su talento para fines constructivos, para desarro-
liar nuevas teconologias en beneficio del ser humano, que no daflen 
al medio ambiente". 

SUGERENCIAS PARA LA ACCION 

Hacemos la nuis enérgica Ilamada a ios lideres politicos, a los gobier-
nos, a las organizaciones internacionales y a las comunidades cieati-
ficas para que dediquen su imaginaciOn y sus recursos a construir y 
poner en prâc-tica lo más pronto posible programas dirigidos a satis-
facer las necesidades básicas de los pueblos más pobres del mundo, 
incluyendo—cuando corresponda—la distribución entre ellos de 
bienes en especie. Tales programas debcrán ser discñados de manera 
quc aseguren una conservación adecuada de los recursos y Ia pro-
tccción dcl mecIio ambiente. 

Estamos consicientes de que ci sistema mundial y las politicas 
nacionales no pueden rectificarse de la noche a Ia mañana; los 
caxnbios más iniportantes que deberán hacerse para responder a los 
criticos desafios con los que se enfrenta la humanidad en cste mo-
mento crucial de la historia necesitan tiempo para madurar. Pero 
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deben empreriderse de inmediato e impulsarse cada yea con niás 
mpetu. 

La sesión extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre ci Nuevo Orden Fconómico, es ci debido punto de 
part-ida que respaldamos flrmemcnte; tambiCn consideramos, sin 
embargo, que cs an paso muy preliminar que debe transformarse en 
una activi dad internacional arroliado ra. 

Estimamos quc Ia Carta de Derechos y 1)ebcres Económicos 
de los Estados propuesta por ci Pt-es idente de Mexico, Lic. Luis 
Echcvcrria, que SC discute actualmente en ci seno de las Naciones 
Unidas, implica usi paso decisivo hacia ci objetivo propuesto y soil-
cit-amos que se adopte lo màs pronto posible. 

En ci marco de las soberanias nacionales referente a ios rccursos 
naturales, los gobiernos y his instituciones internacionales deberian 
ocuparse del mejor aprovecharniento de todos ellos, asi corno de Ia 
protección del rnedio ambiente a escala global. El primer objctivo 
quc debe perseguirse es proporcionar ci hcnecio de estos recursos 
a ios más necesitados y de acuerdo con ci principio de solidaridad 
hacia las generaciones futuras. 

Los presentes nos pt-on rnclamos pot- ci establecimiento de 
regimenes internacionales firmes pat-a la cxplotacion del patrimonlo 
comin unIversal, que Se sobrepongan a cualquier jurisdicción nacio-
nal. Insistimos en la lmportancia que tiene ci tondo de los mares y 
ci subsuelo, asi como posiblernente is masa de agua que los cubic. 
Dcberá establecerse un regimen en ci quc estCn representados todos 
los paises del mundo, sin favodtismos ni discriminaciones pars 
ninguno, que tenga jurisdicciOn sobre 'a part-c mayor de la sup-
hcie de los océanos. Este regimen tcndrá por misión ir estableciendo 
gradualmente ci tipo de conservacián de los recursos y Ia tecnoiogia 
más apropiados desde ci punto de vista ambiental, y cuantos Sc 
consideren necesarios pat-a explorar, desarroilar, procesar y distri-
buir los recursos oce'inicos en beneficio de quienes más pueden 
necesitarlo. 

El uso de los bienes cornunes internacionales debe dedicarse 
obligatoriamente al beneflcio de los cstratos sociales más necesitados 
de los paises más pobres. Un derecho de peaje impuesto a los harcos 
que viajan pot- alta mar podria ser, por ejempio, un primer paso 
hacia ci estabiecimiento de un sistema de tributación internacional 
orient-ado a proporcionar una transferencia automática de recursos 
a is ayuda pat-a ci desarrollo. Unidos esos ingresos a is liberación de 
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fondos provenientes del desarme, la tributación internacional podria 
incluso sustituir en un futuro indeterminado a los programas tradi-
cioiules de asistencia. 

iMientras no se acuerde el establecimiento de estos nue'vos meca-
nismos, recomendamos firmemente que Ia corriente de recursos 
iriternacionales hacia los paises del Tercer Mundo se incremente lo 
mis posible y se destinc rigurosamente a satisfacer las necesidades 
básicas de los estratos más pobres de la sociedad. 

La ciencia y la tecnologIa deben responder a los objetivos que 
estamos señaando, puesto que los patrones actuales de la investi-
gacián y ci desarrollo cientifico no contribuven efectivarnente a 
ello. 

Hacemos un ilamado especial a las universidades, instituciones 
de educación superior, organizaciones de investigación y asociaciones 
cientificas de todo el mundo, para que reconsideren las prioridades 
señaiadas a sus obetivos actuales. Conscientes de los beneficios quc 
se derivan de la investigación libre y básica, nos parece oportuno 
recordarles que existe una gran reserva de energia creadora subuti-
lizada en toda lit comunidad cientifica del mundo que deberia orien-
tarse más hacia la investigación para Ia satisfacción de las necesi-
dades fundamentales. La investigacidn de esas posibilidades subuti-
lizadas deberá realizarse, en La medida de lo posibe, en los paises 
pobres, contribuyendo de ese modo a evitar la fuga de cerebros. 

Un rejuvenecido sistema de las Naciones Unidas deberia din-
girse especialmente a fortalecer cuantas capacidades de investi-
gación pueden existir en cada lugar, asi como a realizar una evalua-
cion tecnokSgica en los paises en vias de desarrollo, con el fin de 
prontover Ia cooperación entre los misinos en esos aspectos y de 
dar apoyo a la investigación para que se utilicen mejor y en Ia fonrna 
más imaginativa recursos que son potencialmente abundantes y 
susceptibles de satisfacer las necesidades más fundamentales de lit 
humanidad. 

Al mismo tiempo, deberán fomentarse en todos los paises flue-
vas concepciones de estilos de desarrollo. Ello ,  requiere imaginación 
para investigar otras pautas alternativas de consumo, mej ores tecno-
logists para el uso de la tierra y el establecimiento de los marcos insti-
tucionales y de los requisitos de enseñanza riecesarios para lievarlos 
a Ia práctica. La absorcióri excesiva de recursos y  los desperdicios 
que significa el sobreconsumo deberian moderarse el mismo tiempo 
que se incrementa la pro ducción de los bienes esenciales que deben 
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recibir los sectores más pobres de Ia poblaciOn. Tecnologias no 
contaminantes y de bajo nivel de desperdiclo deben sustituir de 
imnediato a las que degradan la pureza del ambiente. Podrian 
desarrollarse sistemas de asentamientos humanos más arinónicos 
para evitar que las zonas metropolitanas sigan congestionándose 
más de lo que ya lo están y evitar la marginación cada vez mayor de 
las zons rurales. 

Los nuevos estilos de desarrollo tendrán que implicar forzosa-
mente en muchos paises subdesarrollados un uso mucho más racioial 
de la fuerza de trabajo disponible, y su más amplia utilización en pro-
grams encaminados a Ia conservación de los recursos naturales, el 
mej oramiento del ambiente, Ia creación de infraestructura y de servi-
cios para producir más alimentos, asi como para reforzar lii capacidad 
de las industrias locales productoras de articulos de primera nece-
sidad. 

Dc establecerse wi orden econOmico internacional más equita-. 
tivo, muchos de los problemas a que dan lugar la mala distribución 
de los recarsos y el inadecuado uso del espacio podrIan resolverse 
haciendo cambios en la geografia industrial del mundo. Las consi-
deraciones expuestas sobre la energIa, los recursos natarales y el 
medlo ambiente justifican sobradamente las aspiraciones de los palses 
pobres, puesto que en esa forma podrian vet considerablemente 
aumentada su participación en la producciOn industrial del mundo. 

También deberán efectuarse otras muchas experiencias sobrc 
ci terreno. Consideramos que los esfuerzos que está efectuando ci 
Programa de las Naciones Unidas para ci Medio Ambiente (PNUMA) 
en la elaboración y ci asesoramiento, a nivel local y regional, de 
estrategias y proyectos de desarrollo socioeconómico, ecológica-
mente racionales (ecodesarrollo), representan u.na importante contri-
bución a la tarea seflalada. 

Sc deberán tomar también las providencias necesarias para que 
ci páblico aprenda por si mismo, prácticamente, a hacer ci mejor 
uso posibie de los recursos especificos del ecosistema en que vive, 
difundiendo ampliamente las tecnologias apropiadas y la forma de 
organizarse y educarse para. este fin. 

Pedimos la colaboración de los lideres de la opinion püblica, 
los educadores, y de todos los organismos y grupos para que contri-
buyan a aumentar ci grado de consciencia pübllca tanto sobre las 
causas como sobre la gravedad de hi situaciOn, en que se encuentra la 
humaniclaci en nuestros dias. Todo el mundo tiene derecho a darse 
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plena cuenta de la clase de sistema del que forma parte como pro-
ductor, como consumidor, y como uno de tantos miles de millones 
de scres que pueblan la tierra. Tiene derecho a saber quiénes son los 
beneficiados con el fruto de su trabajo, a quiénes beneficia con lo 
que adquiere y con lo que vende y hasta qué punto contribuye él 
mismo a majorar o a deteriorar ci patrimonio de este planeta quc nos 
CS COITkÜITI. 

Hacemos una ilamada a los gobiernos para que se prerenpa 
para la acción en la Sesión Extraordinaria de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas convocada pam 1975, con objeto de que se 
amplie en ella a sus exactas dimensiones el concepto del desarrollo; 
para que los objetivos verdaderamente esenciales del mismo reciban 
la atención que merecen en el sistema de las Naciones Unidas y para 
que se inicien cuanto antes en el mundo los cambios estructurales 
que son indispensables. 

Aflrmamos nuestra convicción de que todo lo concerniente al 
desarroilo del rnedio ambiente y al uso de los recursos es esencial-
mente universal y atafie al bienestar de toda Li humanidad; por eso 
los gobiernos deben utilizar al máximo cuantos mecanismos de las 
Naciones Unidas puedan contribuir a resolver estos problemas gra-
visimos. El sistema de las Naciones LTnidas debeth ser renovado y 
tortalecido en la medida que lo necesire pant asumir estas nuevas 
responsabilidades. 

EN CONCLUSION 

Estamos conscientes de que se cierne una grave amenaza tanto sobre 
los limites in/eriores de las necesidades humanas básicas, como sobre 
los i/mites exteriores, de los recursos fisicos del planeta. También 
estamos convencidos de que cstá surgiendo cada vez con más fuerza 
Un flUCVO sentido de respeto hacia los derechos humanos funda-
meritales y hacia Ia preservación de las condiciones de nuestro pla-
neta, por encima de las agrias diferencias y confrontaciones de sines-
tros clias. 

Tenemos fé en el futuro de Li humaniciad sobre este planeta. 
Estamos seguros de que se pueden encontrar formas de vida y siste-
mas sociales más justos, menos arrogantes en sus demandas mate-
riales y más respectuosos del medio ambiente sobre Ia tierra. 

El camino a seguir no debe verse oscurecido por visiones apo-. 
calipricas ni iluminado irreflexivamente por un optimismo incons- 
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cientc de sucesivas constantes tecnológicas. La actitud a adoptar es 
la cuidadosa y desapasionada evaluación de los I/mites ex/eriores a 
través de la rnás estrccha colaboración que conduca a obtener los 
JIm//es interiores dc los derechos humanos fundatnentales a través lel 
establecimiento de estructuras sociales capaces de bacer resp it 
esos derechos, y a base de una incansable y paciente actividad en ci 
diseño de nuevas técnicas y estilos de desarrollo que permiten 
autnentar la riquea y preservar el patrimonio de nuestro planeta. 




