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Carta que Acompafia al Informe 

Sefior Presidente: 
En el mensaje que dirigi6 usted al Congreso el 23 de mayo de 1977, orden6 

que el Consejo sobre ]a Caidad Ambiental y la Secretaria de Estado, conjunta
mente con otras dependencias federales, estudiaran los "cambios mundiales pro
babies en materia demogrAtica, de recursos naturales y ambiente hasta el fin de 
este siglo". Este empefio habia de constituir "la base de nuestra planificaci6n a 
largo plazo". 

Hemos concluido el trabajo entonces emprendido para establecer proyeccio
nes de las tendencias mundiales del presente y sentar las bases para ]a planifica
ci6n, y nos complace presentarle este informe. Lo que 61 contiene no son predic
cionep, sino proyeccioncs obtenidas por dependencias del gobiemo de los Estados 
Unidos acerca de io qut sucederi si las actuales politicas demogrfifcas, de recur
sos y del ambiente siguen adelante. 

Nuestvas conclusiones, resumidas en las pfiginas siguientes, resultan inquie
tantes. Sefialan ]a posibilidad de problemas mundiales de proporciones alarmantes 
para el afio 2000. Las tensiones demogr~ficas, ambientales y las que repercuten
sobre los recursos naturales se intensifican y determinarin cada vez mfis la cali
dad de ]a vida humana en nuestro planeta. Esas tensiones ya son suficientemente 
intensas para denegar a muchos millones de personas ia satisfacci6n de necesida

*des bisicas, como alimento, casa, salud y empleo, asi como la esperanza de 
a!canzar alguna mejoria. Al mismo tiempo, la capacidad de sustentaci6r, del pla
neta-la aptitud de los sistemas biol6gicos para proporcionar recursos que satis
fagan las necesidades humanas-se deteriora. Las tendencias que el presente
estudio refleja sugieren reiteradamente un proceso progresivo de degradaci6n y
empobrecimiento de los recursos naturales de la Tierra. 

Para que esas tendencias se modifiquen y los problemas se reduzcan, seri 
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preciso que en todo el mundo se emprendan nuevas iniciativas, vigorosas y Ilenas 
de determ.inaci6n, para satisfacer las necesidades humanas a la vez que se protege 
y restablece ia capacidad del planeta para sustentar la vida. Los recu"ros natura
les bfisicos-tierra labrantia, pesqueria, bosques, minerales, energia, aire y 
agua-deberfn conservarse y administrarse mejor. Se necesitan cambios en las 
orientaciones oficiales de todo el mundo antes que los problemas empj'oren y las 
opciones de acci6n eficaz se reduzcan. 

Se han emprendido varias iniciativas en respuesta a los problemas mundiales 
de recursos, ambiente y poblaci6n; 6stas 6inicamente se mencionan en el presente 
estudio. Una preocupaci6n internacional cada vez mayor se refleja en las "mela
conferencias" convocadas por las Naciones Unidas en el 6ltimo decenio: am
biente humano (1972), poblaci6n (1974), alimentos (1974), asentamientos humanos 
(1976), agua (1977), desertificaci6n (1977), ciencia y 'ecnologia para el desarrollo 
(1979) y fuentes de energfa nuevas y renovables, programada para agosto de 1981 
en Nairobi. Los Estados Unidos han contribuido activamente a esas conferencias, 
proponiendo y apoyando medidas correctivas. muchas de las cuales ya se han 
puesto en pratctica. Trabajamos tambi6n encon otras naciones forma bilateral, 
instilando en nuestros programas de ayuda al exterior la preocupaci6n por el 
crecirniento demogrifico, los recursos naturales y el ambientc, y colaborando con 
nuestros vecinos en problemas que abarcan desde la lucha contra la contamina
ci6n de aire y el agua hasta la conservacion de suelos y la creaci6n de nuevos 
cultivos. Muchos paises del mundo estn adoptando nuevos mdtodos: reforesta
ci6n; conservaci6n de la energia; amplia difusi6n de las medidas de planificaci6n 
familiar; empleo de enemigos naturales de las plagas, asi como de plaguicidas 
selectivos para proteger los cultivos, en vez de la aplicaci6n en gran escala de 
sustancias quimicas destructivas. 

Sin embargo, a causa de ia urgencia, alcance y complejidad de los desarios 
que encararnos, los esfuerzos que ahora se realizan en todo el mundo resultan 
insuficientes. Es esencial que se inicie una era de cooperaci6n y dedivaci6n mun
dial sin precedentes. 

Los cambios que se requieren trascienden la capacidad de cualquier pais por 
si solo. Sin embargo, el nuestro puede dar pasos importantes y ejemplares. De
bido a nuestra posici6n eminente como productores y consumidores de alimentos 
y energia, nuestros empefios por la conservaci6n de suelos, tierra labrantia y 
recursos energdticos revisten importancia nacional e internacional. Podemos evi
tar la contaminaci6n de nuestro propio ambiente y debemos ser cuidadosos para 
no deteriorar el ambiente mundial. 
Mis allft de nuestras fronteras, podemos ampliar nuestra colaboraci6n con las 

naciones desarrolladas y en desarrollo, dentro de un espiritu de generosidad y 
justicia. Cientos de millones de habitantes del mundo estfin ahora sumidos en una 
situaci6n de pobreza ignominiosa. Las poblaciones marginadas se yen en la ne
cesidad de aprovechar la tierra de cultivo, los pastizales y el combustible don
dequiera que pueden encontrarlos, independientemente de los efectos que pro
duzcan en los recursos de ]a Tierra. Es fundamental el desarrollo econ6mico 
sostenible, aunado a la protecci6n amL;A 'tal, el buen manejo de recursos natu
rales y la planificaci6n familiar. Reviste igual importancia comprender mfis a 
fondo y reaccionar con eficacia ante problemas mundiales, tales como ]a acumu



laci6n de di6xido de carbono en ]a atm6sfera y la amenaza de la extinci6n de es
pecies en escala masiva. 

Por 6ltimo, para afrontar los desaffos que se describen en este estudio, nuestro 
Gobierno Federal requiere de una capacidad mucho mayor para proyectar yanali
zartendencias a largo plazo. El estudio sefiala claramente ia necesidad de mejorar
las bases con que ahora contamos para la planificaci6n a largo plazo. En estas 
bases se apoyan decisiones que atafien al bienestar futuro de la naci6n. 

Deseamos expresar nuestra ,:,atitud y admiraci6n hacia el director del presente 
estudio, Dr. Gerald 0. Barney y su personal. Su diligencia, dedicaci6n y capaci
dad para extraer lo mejor de una muchedumbre de colaboradores son objeto de 
gran aprecio. Agradecemos tambi6n especialmente a los miembros del Consejo y
de la Secretaria de Estado que participaron miiy de cerca en el estudio ya las otras 
II dependencias que tanto contribuyerona 6ste.* Sin los conocimientos pormeno
rizados que los expertos de estos organismos proporcionaron, habria sido imposi
ble Ilevar a cabo el estudio El mundo en el afio 2000. 

Respetuosamente, 

THOMAS R. PICKERING Gus SPETH 
Secretario Adjunto, Presidente,
Asuntos Ocednicos e Internacionalesde Consjo sobre la Calidad 
Orden Anmbiental y Cientifico, Ambiental 

Secretariade Esiado 

*Los organismos fedeerals que cooperaron con nosotros en esta tarea fueron las Secrelarias de 
Agricultura. de Energia y del Interior. la Agencia par el Desarrolle Internacional. la Agencia Central
de Inteligencia, la Agencia pani la Protecci6n Ambiental, la Agencia Federal de Administraci6n en
Casos de Emergencia. la Administraci6n Nacional de Aeron-sutica y del Espacio. la Fundaci6n Nacio
nal de Ciencias. la Administraci6n Nicional del Ocdano y la Atm6sfera, y la Oficina de Politicas sobre 
Ciencia y Tecnologfa. 



Wrefaci o
 

Los problemas ambientales no se de-
tienen ante las fronteras nacionales. 
En el decenio pasado, nosotros y 
otras naciones hemos Ilegado a reco-
nocer la urgencia de desplegar esfuer-
zos internacionales para proteger 
nuestro ambiente comin. 

Como parte de este proceso, or-
deno al Consejo sobre ia Calidad Am-
biental y a ]a Secretaria de Estado, 
que trabajen conjuntamente con la 
Agencia para la Protecci6n Ambien-
tal, 1a Fundaci6n Nacional de Cien-
cias, la Administraci6n Nacional del 
Oc6ano y ]a Atm6sfera y otras depen-
dencias competentes, para que rzali-
cen un estudio, con duiaci6n de un 
afio, acerca de !os cambios probables 
de indole demogrifica, de recursos 
naturales y ambientales, en el mundo, 
hasta el fin de este siglo. Este estudio 
servirfi de base para nuestra planifica-
ci6n a largo plazo. 

El Presidente Carter gir6 esta orden en su 
mensaje sebre el ambiente al Congreso, el 23 de 
mayo de 1977. Ella seial6 el inicio de lo que 
habria de ser una tarea de tres afios, encaminada 

a descubrir las consecuencias a largo plazo de las 
tendencias actuales del mundo en materia de po
blaci6n, recursos naturales y el ambiente, y para 
evaluar el fundamento gubernamental para la 
planificaci6n a largo plazo. 

La preocupaci6n del gobierno por las ten
dencias demogrfficas, de los recursos y del am
biente no es nueva. En realidad, el estudio de 
estas cuestiones por comisiones federales y jun
tas de planificaci6n se remonta cuando menos a 
70 afios.1 Sin embargo, los estudios anteriores 
tendian a enfocar cada cuesti6n sin relaci6n con 
las demfis, a limitar sus pesquisas a las fronteras 
de este pais y al futuro inmediato, y ejercian un 
efecto relativamente escaso sobre las directrices 
oficiales.2 Lo nuevo en los estudios mfis recien
tes es la mayor conciencia de la interdependencia 
de demograffa, recursos y ambiente. 

El estudio El mnindo en el ahio 2000 se pre
senta en tres voi6menes. Este resumen consti
tuye el primero. El volumen II, Technical Re
port, presenta el estudio en mayor detalle y a 61 
se hacen frecuentes referencias en este resumen. 
El tercer volumen aporta documentaci6n t6cnica 
sobre los modelos mundiales del gobiemo. Los 
voltmenes II y III s6lo existen en ingl6s; los tres 
volfimenes se pueden obtener en ]a Oficina Im
presora del Gobierno de los EUA. 
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Principales Resultados y Conclusiones 

Si las tendencias actu,'les persisten, en el afio 2000 el mundo estarh mfis 
sobrepoblado, mfis contaminado, serfi ecol6gicamente menos estable y resultarfi 
mfis vulnerable a las perturbaciones, que el planeta en que hoy vivimos. Las 
graves tensiones referentes a poblaci6n, recursos y ambiente se perfilan clara
mente en el futuro. Pese a que Iaproducci6n material serfi mayor, ]a poblaci6n del 
mundo serfi mfis pobre, en muchos aspectos, que hoy. 

En cuanto al hambre y ]a satisfacci6n de otra3 necesidades vitales, ]a perspec
tiva no serfi mejor que la actual para cientos de millones de personas desespera
damente pobres. Para muchas de ellas empeorar . Si no surgen adelantos revolu
cionarios en la teenologia, la vida para la mayorfa de los pobladores de la Tierra 
serfi mfis precaria en el afio 2000 que ahora (a menos que los paises del mundo 
acttien con decisi6n para modificar las tendencias actuales). 

En esencia, este es el cuadro que se desprende de las proyecciones del 
gobierno de los EUA acerca de los cambios probables en cuanto a la poblaci6n, 
los recursos y el ambiente del mundo para fin de siglo, segfin se presentan en el 
estudio El mundo en el ano2000. No se trata de una profecia; s6lo se describen las 
situaciones que probablemente se presentarfn si no se introducen cambios en las 
politicas p6blicas, en las instituciones o en el ritmo de los adelantos tecnol6gicos, 
y si no se desatan guerras u otras catfistrofes importantes. Sin embargo, un cono
cimiento mfis profundo de Ia indole de las tendencias actuales puede propiciar 
cambios capaces de modificar dichas tendencias y los resultados proyectados. 

Principales Resultados 

El rfipido crecimiento de la poblaci6n mundial dificilmente cambiarfi hacia el 
afio 2000. Dicha poblaci6n aumentarfi de 4.000 millones en 1975 a 6.350 millones 
en el afio 2000, incremento superior al 50 por ciento. La tasa de crecimiento se 
refrenarfi s6Io marginalmente, de 1,8 a 1,7 por ciento al afio. En cifras absolutas, 
la poblaci6n aumentarfi mfts rfipidamente en el afio 2000 que en ]a actualidad, y 100 
millones de personas se agregarfn cada afio, en comparaci6n con los 75 millones 
de 1975. El 90 por ciento de este aumento se producira en las naciones mfis 
pobres. 

Aunque es cierto que se espera que los paises menos desarrollados (PMD) 
crecerfin conforme a tasas mfis rfipidas que las naciones industrializadas, el pro
ducto nacional bruto per cfipita en la mayoria de los PMD sigue siendo bajo. El 
producto nacional bruto promedio per cfipita crecerfi sustancialmente, segtin las 
proyecciones, en algunos PMD (especialmente en Am6rica Latina), pero en 
las grandes y populosas naciones del sur de Asia, permanece por debajo de los 200 
d6lares al afio (en d6lares de 1975). La inmensa brecha entre paises ricos y pobres 
se ensancha. 
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:Se proyecta que la proc'ucci6n mundial de alimento se incrementarfi en 90 por
ciento durante los 30 afios que separan 1970 del afio 2000. Esto se traduce en un 
aumento murdial per cfpita menor del 15 por ciento durante el mismo periodo. El 
grueso de ese aumento corresponde a paises que ya tienen un consumo alimenta
rio per cfipita relativamente alto. Mientras tanto, el consumo per chpita en el sur 
de Asia, el Medio Oriente y los PMD de Africa apenas mejoraift o incluso caerA 
por debajo de los ya inadecuados niveles de la actualidad. Al mismo tiempo, se 
prev6 que el precio real del alimento se duplicarfi. 

Las tierras labrantias se incrementar~n en s6Io cuatro por ciento para el afio 
2000, de modo que la mayor parte del aumento en la producci6n alimentaria 
tendrfi que provenir de rendimientos mis elevados. La mayoria de los factores 
que hoy contribuyen a elevar el rendimiento-fertilizantes, plaguicidas, energia 
el6ctrica para el riego y combustible para las miquinas--dependen en alto grado 
del petr6leo y el gas. 

En el decenio de 1990, la producci6n rundial de petr6leo se aproximarfi a ]a 
capacidad mfixima prevista en los chlculos geol6gicos, pese a que los precios del 
crudo se elevan rpidamente. El estudio proyecta que las naciones industrializa
das mfis ricas serfin capaces de conseguir petr6leo y otros suministros comerciales 
de energia en cantidad suficiente para satisfacer sus crecientes demandas hasta 
1990. Ante la expectativa de las alzas de precios, muchos PMD tendr~n mayores 
dificultades para satisfacer sus necesidades de energ6ticos. El panorama es som
brio para la cuarta parte de la humanidad que depende principalmente de la lefia 
como combustible. La demanda de este producto excederA las reservas disponi
bles, en casi 25 por ciento, antes del fin de este siglo. 

Si bien los limitados recursos de combustible del mundo-hulla, petr6leo, gas, 
esquisto bitumitoso, arenas alquitranadas y uranio-son te6ricamente suficientes 
para abastecernos durante siglos, no esthn uniformemente distribuidos, plantean 
difriciles problemas econ6micos y ambientales y varian considerablemente en 
cuanto a su ductilidad a la explotaci6n y el aprovechamiento. 

En general, los recursos de minerales no combustibles parecen suficientes 
para satisfacer la d,manda proyectada hasta el afio 2000, pero serA necesario 
hacer nuevos descubrimientos e inversiones para mantener reservas. Ademfis, la 
producci6n sera mhs costosa conforme aumenten los precios de la energia y es 
posible que algunos recursos minerales no combustibles resulten antiecon6micos. 
La cuarta parte de la poblaci6n mundial que habita los paises industriales seguirfi 
absorbiendo tres cuartas partea de la producci6n minera del mundo. 

La escasez regional de agua se agravarh. En el periodo 1970-2000, el creci
miento demogrftfico por si solo hari que las necesidades de agua se dupliquen en 
casi la mitad del mundo. Se requerirfin an mayores aumento.: de los suministros 
de agua para mejorar los niveles de vida. Como consecuencia de ]a deforestaci6n 
extensiva, los suministros de agua serin cada vez mis inciertos hacia el afio 2000 
en muchos PMD. La explotaci6n de nuevos suministros de agua resultarf mfis 
costosa casi en todas partes. 

Conforme se incremente ]a demanda de productos forestales y lefia, durante 
los pr6ximos 20 afios. la pirdida de bosques seguirA siendo significativa en todo el 
mundo. Segin ias proyecciones, los Arboles maderables, en pie, de tamafio co
mercial disminuirfn 50 por ciento per cipita. Los bosques del mundo desaparecen 
actual- rote a raz6n de 18 a 20 millones de hectireas al afio (una superficie 
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equivalente a la mitad del estado de California), y la mayor parte de las pdrdidas se 
producen en las h6medas selvas tropicales del Africa, Asia y America del Sur. Las 
proyecciones indican que para el afio 2000, cerca del 40 por ciento de la superficie 
de bosques que ain queda en los PMD habrfi desaparecido. 

En todo el mundo se produciri Lin grave detetioro de las tierras labrantias 
debido a ia erosi6n, la pdrdida de materia organica, la desertificaci6n, ia salina
ci6n, la alcalinidad y la saturaci6n de agua. Por ahora cada afio una area de tierra 
labrantia y de pastizales, aproximadamente del tamafho de Maine, se convierte en 
phramo infitil, yes probable que ]a propagaci6n de condiciones desdrticas se tome 
m~s rhpida. 

La concentraci6n de di6xido de carbono y de sustancias quimicas destructo
ras del ozono en la atm6sfera aumentarft, segfin se prev6, a un ritmo que podria 
alterar considerablemente el clima del planeta y las altas capas atmosfdricas hacia 
el afio 2050. 

La Iluvia ficida provocada por el aumento del consumo de combustibles f6si
les (especialmente hulla) amenaza dafiar lagos, suelos y cultivos. Las sustancias 
radiactivas y otras tambi6n peligrosas plantean problemas para la salud y la segu
ridad en un nfimero de paises cada vez mayor. 

La extinci6n de especies animales y vegetales aumentarAi en forma espectacu
lar. Cientos de miles de especies-quiz5 hasta el 20 por ciento de todas las que 
pueblan la Tierra-se perderan irremisiblemente conforme desaparezca su hfibi
tat, sobre todo en los bosques tropicales. 

En la descripci6n del futuro segfin las proyecciones del gobierno de los Esta
dos Unidos, esbozadas aquf sucintamente, es posible que se subestimen los pro
blemas inminentes. Los mdtodos disponibles para realizar el estudio dieron lugar 
a ciertas lagunas e incongruencias que tienden a impartirle tin sesgo optimista. Por 
ejemplo, la mayor parte de las proyecciones sobre los diversos sectores sometidos 
a estudio-alimento, minerales, energia y otros-dan por sentado que se dispon
drfi de suficiente capital, energia, agua y tierra en cada uno de dichos sectores 
para satisfacer sus necesidades correspondientes, independientemente de la com
petencia que representen las necesidades de los demis sectores. P.O.'ecciones 
mfis congruentes y mejor integradas habrian presentado un cuadro mfis vivido de 
las crecientes tensiones. conforme el mundo entra en el siglo XXI. 

Conclusiones 

Conforme las tasas de crecimiento actuales y proyectadas para el afho 2030, Ia 
poblaci6n mundial alcanzar los 10.000 millones de habitantes y, para fines del 
siglo XXI, se aproximarAt a los 30.000 millones. Esos niveles corresponden en 
forma muy aproxirnada a las estimaciones de la Academia Nacional de Ciencias 
de los Estados Unidos acerca de la mfixima capacidad de sustcntaci6n de todo el 
planeta. Las poblaciones del Africa correspondientes al Sahara, y en los montes 
Himalaya del Asia ban excedido ya la capacidad de sustentaci6n de la regi6n 
inmediata, desatando un deterioro en la capacidad de la tierra para sostener la 
vida. La pobreza y la precaria salud resultantes han complicado ain mfis los 
empefios por reducir la fecundidad. Si este circulo de problema, relacionados 
entre si no se rompe pronto, el crecimiento de la poblaci6n en esa,' regiones se 
vert reducido desafortunadamente por razones ajenas a la declinaci6n de los 
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indices de natalidad. El hambre y las enfermedades harfin presa de mfis infantes y
ndis pequefios, y entre los que sobrevivan serA mayor el nimero de los que 
presenten deficiencias fisicas y mentales a causa de la desnutrici6n que padecie
ron en su infancia. 

En realidad, los problemas de conservar la capacidad de sustentaci6n de la 
tierra y la posibilidad de que los seres humanos que la habitan Ileven una vida 
decente son enormes y perentorios. Sin embargo, hay base para la esperanza. Es 
preciso destacar que las proyecciones del presente estudio se basan en la suposi
ci6n de que las directrices nacionales referentes a la estabilidad demogrfifica, IV, 
conservaci6n de los recursos y la protecci6n del ambiente seguiran esencialmente 
inmutables hasta el fin de este siglo. Pero en realidad las politicas estfin cam
biando. En algunos lugares los bosques se reforestan a medida que se talan. En 
ciertos parses se adoptan medidas para reducir la pdrdida de tierras de cultivo y la 
desertificaci6n. Aumenta el interds por la conservaci6n de la energia y se invierten 
grandes sumas en ]a exploraci6n de recursos para aminorar la dependencia del 
petr6leo. Poco a poco s. empieza a comprender mejor la necesidad de ]a planifi
caci6n familiar. Los servicios de suministro de agua mejoran y se construyen
sistemas para el tratamiento de residuos. Se ofrecen con profusi6n semillas de alto 
rendimiento y se amplian los bancos de sernilla. Se brinda protecci6n a tierras 
virgenes y a sus recursos gen6ticos. Los plaguicidas destructivos y persistentes 
van siendo sustituidos por enemigos naturales de las piagas y por parasiticidas 
selectivos. 

Pese a que resulten alentadores, estos adelantos distan mucho de ser adecua
dos para hacer frente a los desafios mundiales que se proyectan en este estueio. Se 
requieren nuevas y vigorosas iniciativas para evitar el agravamiento de ]a pobreza 
y del sufrimiento humano, de la degradaci6n del ambiente y de las tensiones y
conflictos internacionales. No existe el remedio instanthneo. Las fnicas solucio
nes posibles a los problemas demogrfhficos, de los recursos y del ambiente son 
complejas y a largo plazo. Estos problemas van inextricablemente unidos a otros 
de los mfis desconcertantes y persistentes que afronta el mundo: la pobreza, la 
injusticia y el conflicto social. Son indispensables !as ideas nuevas e imaginativas 
(y la voluntad de actuar conforme a ellas). 

Los cambios que se requieren trascienden la capacidad y responsabilidad de 
cualquier pais en particular. Es preciso iniciar una nueva era de cooperaci6n y
dedicaci6n sin precedente. Sin embargo, existen oportunidades-y s6lidos argu
mentos-para que los Estados Unidos proporcionen una gufa a las demfs nacio
nes. Este pais deberf otorgar alta prioridad a la evaluaci6n detallada de sus 
lineamientos nacionales e internacionales relativos a ia demografia, los recursos y
el ambiente. Por ser poseedores de la economia mhs fu,:rte del mundo, los Estados 
Unidos pueden aspirar a que sus directrices ejerzan una influencia significativa 
sobre las tendencias mundiales. Una prioridad igualmente importante para los 
Estados Unidos consiste en colaborar generosa y justamente con otras nacio
nes-sobre todo en los renglones comercio, inversiones y asistencia-para buscar 
soluciones a los mdltiples problemas que rebasan las fronteras nacionales. Mu
chas necesidades insatisfechas brindan la oportunidad de cooperar con otros pai
sos en sus empefios por aliviar ]a pobreza y el hambre, estabilizar la poblaci6n,
elevar ia productividad econ6mica y mejorar el ambiente. Se requiere tambidn 
mayor colaboraci6n entre las naciones para fortalecer los mecanismos intena,-io
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nales tendentes a proteger y utilizar los "bienes comunes del planeta": los oc6a
nos y ia atm6sfera. 

Para hacer frente a los desaffos descritos en este estudio, los Estados Unidos 
deben mejorar su capacidad para identificar los problemas que surgen y valorar 
las posibles respuestas. Al utilizar y valorar los medios de que dispone actual
mente el Gobierno para realizar anfilisis mundiales a largo plazo, el estudio revel6 
discrepancias importantes referentes a los m6todos y suposiciones en que se 
basan las distintas dependencias para elaborar sus proyecciones. El propio estu
dio constituy6 un primer paso tendente a resolver esas deficiencias. Representa el 
primer intento del Gobierno de elaborar una serie relacionada de proyecciones 
demogrfificas, de recursos y ambientales, y constituye la serie mets sistemfitica de 
proyecciones mundiales que hayan presentado hasta ahora las dependencias esta
dounidenses. Sin embargo, las proyecciones contienen todavia grandes incon
gruencias y contradicciones que serA preciso corregir para mejorar la capacidad 
analitica delGobiemo. Hay que reconocer que, en el presente, las agencias fede
rales no siempre son capaces de proporcionar proyecciones con Ia calidad necesa
ria para sustentar decisiones en cuanto a lineamientos a largo plazo. 

Aun cuando en algunos casos la limitaci6n de recursos podria ser un factor 
coadyuvante, el problenia primordial estriba en ]a falta de coordinaci6n. El go
biemo de los Estados Unidos necesita un mecanismo que le permita examinar 
continuamente las suposiciones y los m6todos que las dependencias federales 
emplean en sus modelos de proyecci6n y para garantizar que dstos sean s6lidos, 
congruentes y bien documentados. Los resultantes modelos de mayor calidad 
proporcionarian no s6lo una percepci6n mas clara de los problemas y oportunida
des que se presentan, sino tambi6n un mejor medio de evaluar otras posibles 
respuestas y una base mfis firme para las decisiones de importancia mundial que el 
Presidente. el Congreso y el Gobierno Federal en conjunto deben tomar. 

Con todas sus limitaciones y burdas aproximaciones, El mundo en el ailo 
2000 no puede considerarse mets que como un estudio tentativo del futuro; sin 
embargo, sus conclusiones se yen reforzadas :on resultados anflogos que se han 
obtenido en otros estudios mundiales recientes que fueron examinados durante la 
elaboraci6n de &ste(ver el ,p6ndice). Todos esos estudios coinciden, en tdrminos 
generales, eu cuanto a la fndole de los problemas y ia ,amenazaque 6stos plantean 
para el bienestar futuro de ia humanidad. Las pruebas con que contamos sefialan 
sin lugar a dudas que el mundo-incluido este pais-confrontarf problemas enor
mes, apremiantes y complejos durante los pr6ximos decenios. Se requieren cam
bios rhpidos y en~rgicos en los lineamientos oficiales de todo el mundo para 
conjurar o minimizar esos problernas antes que adquieran proporciones incortro
lables. Se necesita mucho tiempo para aplicar medidas eficaces. Si se aplazan las 
decisiones hasta que los problemas empeoren, las posibilidades de actuar con 
eficacia se verfin notablemente reducidas. 

(2z/
 



Vista Sucinta del Estudio
 

La orden del Presidente para la realizaci6n 
de El mundo en el afio 2000 requeria un "estu-
dio de los cambios probables en la poblaci6n, los 
recursos naturales y el ambiente del mundo hasta 
el fin del siglo" e indicaban que el estudio en 
corjunto habria de "servir de base a nuestra pla-
nificaci6n a largo plazo". 3 Los resultados del es-
tudio sefialan los problemas a los que el mundo 
debe dirigir su atenci6n. Pese a ello, debido a que 
todos los informes acaban por perder actualidad 
y utilidad, los resultados del presente no podrftn 
constituir por si solos ]a base que se menciona en 
la orden presidencial. El fundamento necesario 
para ]a planificaci6n a largo plazo no consiste en 
estudiar los datos per se sino en la persistencia 
de las capacidades institucionales del Go-
biemo-personal capacitado, datos y modelos 
analiticos-para Ilevar a cabo estudios y anfilisis. 
En consecuencia, para alcanzar los objetivos 
formulados por el Presidente, el estudio que nos 
ocupa no s6lo fue elaborado para evaluar los 
cambios probables en materia demogrftfica, de 
recursos y del ambiente en el mundo, sino tam-
bi6n, y gracias al propio proceso del estudio, 
para reconocer y robustecer la capacidad del 
Gobiemo para e! anfilisis y la planificaci6n a 
largo plazo. 4 

Elaboraci6n del Estudio 

El m6todo elegido para elaborar el presente 
estudio consisti6 en desarrollar proyecciones de 
tendencias, sirvi6ndose, en el mayor grado posi-
ble, de los datos mundiales a largo plazo y de los 
modelos que habitualmente emplean las depen-
dencias federales. El proceso incluy6 tambi6n un 
anfilisis detallado de las capacidades gubema-
mentales rara elaborar modelos del mundo, as-
como de una comparaci6n de los hallazgos del 
Gobiemo con los que arrojan otros anfilisis mun-
diales. 

Un grupo ejecutivo, establecido y codirigido 
por el Consejo sobre la Calidad Ambiental y la 

Secretarfa de Estado, junto con un equipo de 
coordinadores designados por distintas depen
dencias, ayudaron a localizar los expertos, los 
datos y los modelos analiticos de dichas depen
dencias. Algunos estadounidenses ajenos al Go
bierno y varias personas de otras nacionalidades 
brindaron su asesoria acerca de la estructura del 
estudio. Los expertos de las dependencias se 
reunieron ocasionalmente con dichos asesores 
para elaborar m6todos que permitieran coordinar 
los datos, los modelos y las suposiciones bfisicas. 

En general, los organismos federales poseen 
una asombrosa capacidad para realizar anfilisis 
de largo plazo acerca de las tendencias mundia
les de poblaci6n, recursos y ambiente. Varias 
dependencias cuentan con datos abundantes y 
prolijos, asi como con modelos sectoriales su
mamente refinados. En conjunto, los modelos 
sectoriales y los datos de las dependencias cons
tituyen el actual fundamento de ]a naci6n para 
su anfilisis y planificaci6n a largo plazo.5 

Actualmente, la limitaci6n principal del Go
bierno en su capacidad para realizar anfilisis 
mundiales a largo plazo consiste en que los mo
delos que utilizan los distintos sectores no fueron 
disefiados para usarse en forma conjunta, con
gruente e interactiva. Los mode!os de las distin
tas dependencias se han elaborado en dpocas di
ferentes, con mdtodos diversos y para perseguir 
objetivos tambi6n disimiles. Se ha prestado poca
atenci6n a la formw eCAque os diversos modelos 
sectoriales-y las instituciones de las que ellos 
forman parte-pueden relacionarse entre si para 
proyectar una imagen del mundo que sea com
pleta y congruente. En consecuencia, ha habido 
poca interacci6n directa entre los modelos secto
riales y las distintas dependencias.6 

Con los modelos actuales del Gobiemo, los 
distintos sectores mencionados en el presente es
tudio s6lo pudieron relacionarse r-ecurriendo al 
expediente de desarrollar secuencialmente las 
proyecciones, es decir, sirvi6ndose del resultado 
de algunas de elias para que fueran el punto de 

6
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partida para otras proyecciones. Puesto que las de los recursos disponibles. Es muy probable
proyecciones referentes a poblaci6n y producto que los mismos recursos se hayan asignado a
nacional bruto (PNB) eran elementos necesarios mas de un sector.9 

a fin de calcular la dernanda en los modelos de Resulta igualmente significativo que algu
recursos por sector, las proyecciones correspon- nas de las proyecciones de recursos contenidas 
dientes a la poblaci6n y el PNB se elaboraron en el estudio suponen implicitamente que los 
primero, en 1977. Las proyecciones de recursos bienes y servicios que en el pasado han aportado
vinieron luego. a fines de 1977 y principios de la tierra, el aire y las aguas del planena seguiran
1978. Todas las proyecciones se vincularon con estando a nuestra disposici6n en cantidades cada 
las correspondientes al ambiente, que fueron rea- vez mayores. sin problernas de conservaci6n ni
lizadas en 1978 y 1979.7 incremento de costos. Las proyecciones de ese 

Las proyecciones del estudio El mundo en el estudio del ambienteacerca arrojan serias du
aio 2000 fueron desarrolladas de modo que se das sobre dichas suposiciones."'
propiciaran las interrelaciones. se la Calta de congruencia ymejorara En forma c91ectiva, lia 
congruencia interna y se fortalecieran en general la desarticulaci6n inevitable con los actuales 
los modelos nmundiales del Gobierno. Sin em- modelos mundiales del Gobierno. tienen m6lti
bargo, el intento de armonizar e integrar las pro- pies repercusiones en has proyecciones de este 
yecciones del estudio alcanzaron s6lo un 6xito estudio. El an-idisis de las suposiciones subya
parcial. Muchas contradicciones e incongruen- centes en las proyccciones y comparaciones con 
cias intemas resultaron imposibles de resolver. otras proyecciones mundiales, sugiere que la
Estas incongruencias su'gieron de inmediato por mayor paile de los resultados cuantitativos del
el hecho de que las proyecciones secuenciales no presente estudio restan importancia a la grave
son tan interactivas como los sucesos del mundo dad de los problernas que el mundo afrontarai 
real o como las proyecciones que podrian ha- conforme se prepara para el advenimiento del 
berse obtenido de un mejor modelo. Pese a que siglo XXI.'I 
las proyecciones secuenciales permitian cierta Surge naturalmente la cuesti6n de decidir si
 
interacci6n de los sectores dl modelo, 6ste hacia 
 las circunstancias han cambiado significativa
caso omiso de la constante influencia que todos mente desde que se hicieron las primeras pro
los elementos--poblaci6n, recur!os, actividad yecciones en 1977. La respuesta c,negativa. Los
econ6mica, ambiente-ejercen unos sobre otros. cambios que se han producido aroyan en general
Por ejemplo, las proyecciones alimentarias del las proyecciones y destacan los problemas que se 
presente estudio suponen que I captura de la han sefialado. Los restimenes de las proyeccio
pesqueria tradicional aumentarit con igual rapi- nes (a partir de la paigina siguiente) concluyen
dez que la pohlaci6n mundial, mictras que las con comentarios acerca de las rnodifcaciones
proyecciones relativas a la pesca indican que que se introducirian en las citadas proyeccio
dicha captura no superari los niveles actuales nes si tuvieran que rehacerse en la actualidad. 
en forma sistemfitica. Si hubiera sido posible El mundto en el afto 2000 se apoya en tres
relacionar las proyecciones sobre pesqueria y supuzstos fundamentales. En primer lugar, las
alimentos, iacontribuci6n que de aqu6las se proyeccioiies suponen que en todo el mundo 
espera al abasto alimentario humano podria existirfi la tendencia de conservar las directrices 
haberse reflejado objetivamente en is proyec- gubernamentales de h actualidad. referentes a la
ciones alimentarias. Esta y otras incongruencias estabilizaci6n de lipoblaci6n, la conservaci6n 
se examinan en detalle en el Informe Tcnico.8 de recursos naturales y la protecci6n del am-

De la asignaci6n mfiltiple de los recursos biente.* Asi pues. las proyecciones indican el fu
dimanan tambi6n algunas dificullades. La mayo- turo que nos espera si las directrices actuales 
ria de las proyecciones cuantitativas suponen siguen su marcha sin cambios considerables. 
simplemente que se satisfaran las necesidades 
de recursos del sector que las ocupa (necesida
des de capital, energia, tierra, agua, minera- *Hay unas cuanlas excepciones importantes a csta regla. Por
les). Puesto que las necesidades de cada sector ejemplo. las proyeccioncs demogrficas pronostican virajes 
no se identifican con precisi6n, no pueden ser en las normas pfiblicas que volverin considerablei ntie misaccesibles los servicios de planificaci6n familiar. %2-amayo
resumidas y comparadas con las estimaciones res detalles, ver el capitulo 14 del Technical Report.) 
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MG*flco1. Rendimientos de cereal registrados y proyectados. 1960-2000. Las pro),ecciones alimentar'ias 

suponen un cointinuo y rfipido desartrio y la adopci6n de tecnologia agricola que, en su mayoria,
depende de combustibles f6siles. 

2000 

La segunda suposici6n importante se refiere zado de anticonceptivos o bien un brote de en
a los efectos del desarrollo tecnol6gico y del me- fermedades de ]as plantas que perjudique acusa
canismo de mercado. El estudio supone que los damente el cultivo de alguna variedad de cereal 
cambios tecnol6gicos y su adopci6n seguirfin importante. En todas 11as proyecciones se supone
siendo rfipidos y que el ritmo de desarrollo se que el precio, a trav~s del mecanismo del mer
incrementar/i en virtud de los esfuerzos por en- cado, reducirAi la demanda siempre que se pro
cararlos problemas aqui sefiahtdos. Se pidi6 alas duzcan restricciones en la oferta. 12 

dependencias participantes que recurrieran a los En tercer lugar, en el estudio se supone que 
supuestos tecnol6gicos que de ordinario utilizan no habrA, grandes perturbaciones en el coinercio 
cuando preparan proyecciones mundiales a large internacionai como consecuencia de guerras,
plazo. En general, las dependencias suponen que anomalias del sistema monetario internacional o 
continuarfn las rfipidas tasas de desarrollo tecno- convulsiones politicas. Sin embargo, los resulta
logico y que no habrfi una resistencia social con- dos del estudio sefialan ]a posibilidad creciente 

N'-,be a ]a adopci6n de nuevas tecnologias, de conflictos internacionales y una mayor ten-
Porejemplo, presumen que ]a tecnologia agricola sidn en los convenios financieros internaciona
seguirnh incrementando los rendimientos de los les. Si se produjesen guerras o si el sistema mo
cultivos con ia misma rapidez que en las 61timas netario internacional sufiese perturbaciones
d~cadas, incluido el periodo de la Revoluci6n importantes, las tendencias proyectadas se modi-
Verde (ver grb~ficol). L~as proyecciones no pre- ficarfan en forma imprevisible.13 
suponen au!,:tos revolucionarioscomo por Debido a ]as iimitaciones antes esbozadas, 
ejemplo ]a disponibilidad generalizada de la fu- El mundo en el afio 2000 no constituye un estudio 
si6n nuclear como fuente de energia-ni tam- definitivo de lo que nos depara el futuro en mate
poco retrocesos desastrosos, como nuevos y ria de poblaci6n, recursos y ambiente. Tampoco, 
graves riesgos para la salud por el uso generali- tiene el prop6sito de ser un vaticinio. El estudio 

http:imprevisible.13
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proporciona la serie de proyecciones mundiales partida del estudio; se utilizamn, siempre que fue
 
con mayor congruencia intrinseca y el grado mfis posible, en las proyecciones de recursos para

elevado de interrelaci6n que hasta ahora haya calcular la demanda.
 
estado al alcance del gobierno estadounidense.
 
Ademnis, sus conclusiones principales estfin co- Poblacl6n
 
rroboradas por una serie de estudios mundiales
 
no gubernamentales que se basan en modelos Uno de los halla7gos mfis importantes de El
 
provistos de mayor interacci6n y que proyec- mnudo en el aflo 2000 es que el enorme creci
tan tendencias similares hasta el afio 2000 o miento de la poblaci6n mundial tendrfi lugar ha
despues.14 cia el afio 2000 con cualquiera de las mfltiples 

suposiciones consideradas en dicho estudio. La 
Poblaci6n e Ingreso poblaci6n mundial se incrementa 55 por ciento 

de 4.100 millones de personas en 1975 a 6.350 
Las proyecciones correspondientes a la po- millones en el afio 2000, segfin las proyecciones

blaci6n y al ingreso constituyeron el punto de intermedias de crecimiento consideradds en el 

CUADRO 1 
Proyecclones demogrflcas pam elmundo, las regiones principales y clertos paises 

Porceitaje Porcentaje de 
anual medio Porcentaje la poblaci6n

de crecimiento anual medio mundial en 
1975 2000 en el aflo 2000 de crecimiento el afio 2000 

(en millones de habitantes)
TODO EL MUNDO 

Regiones mfis desarrolladas 
Regiones menos desarrolladas 

4.090 
1.131 
2.959 

6.351 
1.323 
5.028 

55 
17 
70 

1,8 
0.6 
2,1 

100 
21 
79 

PRINCIPALES REGIONES 
Africa 
Asia y Oceania 
Arr-rica Latina 
URSS y Europa oriental 
Am6rica del Note, Europa 

399 
2.274 
325 
384 

814 
3.630 
637 
460 

104 
60 
96 
20 

2,9 
1,9 
2,7 
0,7 

13 
57 
10 
7 

Occidental, Jap6n, Australia 
y Nueva Zelandia 708 809 4. 0,5 13 

CIERTOS PAISES Y REGIONES 
Reptiblica Popular de China 
India 
Indonesia 
Bangladesh 
Paquistfin 
Filipinas 
Tailandia 
Corea del Sur 
Egipto 
Nigeria 
Brasil 
Mxico 
Estados Unidos 
URSS 

935 
618 
135: 
79 
71 
43 

-42. 
37 
37 
63 

109, i 
60 

214" 
254 

1.329 
1.021 
226 
159 
149 
73' 
75 
57 
65 
135 
226 
J31 
248 
309 

42 
65 
68 

100 
111 
71 
77 
55 
77 

114 
108 
119 

16 
21 

1,4 
2,0 
2,1 
2,8 
.3,0 
2,1 
2,3 
i,7 
2,3 
3,0 
2,9 
3,1 
0,6 
0,8 

21 
16 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
2 
4 
5 

Jap6n 
Europa oriental 
Europa occidental 

112 
330 
344 

133 
152 
378 

19 
'17 
10 

0,7 
0,6 
0,4 

2 
2 
6 

Fuente: El mundo en el afio 2000. Technical"Renort. cuadm 2.10 
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Grdfico 2. Distribuciin de la poblaciin mundial, 1975 y 2000. 
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estudio.* Aunque estas cifras implican alguna in-
certidumbre, incluso la proyecci6n demogrfifica
de menor crecimiento muestra un incremento de 
46 por ciento, (5.900 millones de habitantes parael fin960 


Otro resultado importante consiste en que el 
ripido crecimiento de la poblaci6n mundial no se 
refrenari apreciablemente. La tasa de creci-
miento al afio en 1975 era 1,8 por ciento; ia a 
proyectada para el afio 2000 es 1,7 por ciento 
Aun con el menor crecimiento proyectado, el 
nfimero de personas que se agregarfin anual-
mente a la poblaci6n mundial serAi significativa-
mente mayor en el afio 2000 que hoy.' 6 

La mayor parte del crecimiento demogrffico(92 por ciento) tendrh lugar en los paises menos(92 arrllados neni losrndstialios De
mos

desarrollados y no en los industializados.' De los
6.350 millones de habitantes que tendrit el pla
neta en el afio 2000, 5.000 millones vivirin en los
PMD. La proporci6n de la poblaci6n mundial co-
rrespondiente a estos paises aument6 de 66 por 
ciento en 1950 a 72 por ciento en 1975, y se prev6 
quc Ilegari a 79 por ciento en el afio 2000. Las 
tasas de crecimiento demogrhfico de los PMD 
descenderin ligeramente, de 2,2 por ciento al 
afio en 1975 a dos por ciento en el aho 2000, en 
comparaci6n con 0,7 y 0,5 por ciento correspon-
dientes a los paises desarrollados. En algunos
PMD, las tasas de crecimiento seguiran sobrepa-
sando el tres por ciento en el afio 2000. En el 
cuadro I se resumen las proyecciones demogr6-
ficas. El grafico 2 muestra Ia distribuci6n de la 
poblaci6n mundial en 1975 y en el afio 2000.17 

El grifico 3 muestra la estructura de Ia po-
blaci6n, por edades, en los PMD y en los indus-

trializados para 1975 y el afio 2000. Si bien las 

estructuras mostradas para las naciones indus-

trializadas o!;tentan la forma de colunnas (ca-

racteristica de una poblaci6n madura y de lento 

crecimiento), las corres-undientes a los PMD 

siguen sienda piramidales (caracteristica del cre-
cimiento rilpido). Las poblaciones de los PMD, 
principalmente j6venes y que atn estbn por vivir 
sus afios reproductivos, Ilevan en si el impulso de 
un mayor crecimiento. A causa de este impulso, 
es casi seguro que el mundo tendriA en el afio 2000 
una&poblaci6n cercana a los 6.000 millones de 

*La mayoria de las proyecciones del Technical Report-in-
cluidas las demogrhficas-proporcionan series alta, medianaybaja. Generalmente. s6lo laserie mediana se analiza en esteinforme sumario. 

CUADRO 2 
Estimaciones y proyecclones aproximadas parn

clertos nficleos urbanos de paises en desarrollo 

1970 1975 2000 

(millones de habitantes) 
Calcuta 5,5 6,9 8,1 19,7Ciudad de Mexico 4,9 8,6 10,9 31,6Bombay y rea metropolitana 4,1 5,8 7,1 19,1 
El Cairo yhirea metropolitana 3,7 5,7 6,9 16,4 
Yakarta 2,7 4,3 5,6 16,9 
DelhiSefil 2,4 7,35,4 18,72,3 3,5 4,5 13,2 
Manila 2,2 4,43,5 12,7 
TeherkanKarachi 1,9 3,4 4,4 13,81,8 3,3 4,5 15,9Bogoti 1,7 3,42,6 9,5 
Lagos 0,8 1,4 2,1 9,4 

Fuente: El mundo en el aflo 2000, Technical Report, cuadro
13-9. 

habitantes, aun cuando las tasas de fecundidad 
Ilegaran a abatirse ripidamente hasta alcanzar 
los niveles de sustituci6n (suponiendo que no 
haya guerra, hambre ni peste de proporciones 
desastrosas).B 

Las proyecciones correspondientes a las ta
sas de fecundidad y ]a esperanza dz vida, asi 
como ]a estructura de la poblaci6n mundial por
edades, son en extremo sig-ificativas para los 
pr6ximos afios pues estos factores influycn en la 
proximidad de ia fecha en que el crcimiento 
demogrhfico podrA cesar y en ia magnitud que
podria tener ]a resultante poblaci6n mundial es
tabilizada. Las proyecciones del estudio suponen 
que las tasas mundiales de fecundidad se reduci
rin mfis de 20 por ciento durante el periodo
 
1975-2000, desde un promedio de 4,3 hijos por

mujer fdrtil a 3,3. Se proyecta que en los PMD,
las tasas de fecundidad descenderin 30 por
ciento a consecuencia del moderado progreso en 
materia de desarrollo social y econ6mico y por la 
mayor disponibilidad y uso de mdtodos anticon
ceptivos. Las proyecciones suponen tambidn 
que la esperanza de vida para Ics recidn nacidos 
aumentarfi 11por ciento, hasta 65,5 afios, como 
resultado de los adelantos en el terreno de la sa
lud. Los crecimientos proyectados en cuanto a la 
esperanza de vida y ia disminuci6n de las tasas 
de fecundidad producen efectos demogrfficos 
aproximadamente compensatorios.19Adems del ripido crecimiento de la pobla

ci6n, los PMD serfin testigos de espectaculares
migraciones de su poblaci6n rural hacia sus ciu

http:compensatorios.19
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dades y asentamientos adyacentes. Si las ten- Una proyecci6n demogrifica actualizada de 
dencias actuales continfian, muchas ciudades de Ia serie intermedia mostraria pocos cambios res
los PMD crecerin y se sobrepoblarfin casi hasta pecto a las proyecciones del estudio El m1nido en 
lo inconcebible. Para el afio 2000, se ha previsto cl ao 2000. La poblaci6n mundial para dicho 
que ]a ciudad de Mexico tendrfi mast de 30 millo- afio se calcularia en unos 6.180 millones (en 
nes de habitantes (aproximadamen t el triple comparaci6n con 6.350 millones), una reducci6n 
de la poblaci6n actual del Area metropolitana de menor de tres por ciento. La previsi6n seguiria 
Nueva York) y Calcuta se aproximarAt a los 20 siendo que. en nfmeros absolutos, la poblaci6n 
millones de habitantes. Se espera que Bombay y crecerA -on mas rapidez que hoy cuando Ilegue 
El Cairo, con sus respectivas areas metropolita- el fin del siglo. 23 

nas, asi como Yakarta y Sefil tendrAn poblacio- La leve reducci6n que arroja el cAlculo de la 
nes del orden de 15 a 20 millones, y que 400 poblaci6n se debe primordialmente a que los 
ciudades sobrepasarin la marca del mill6n de nuevos datos sugieren que las tasas de fecundi
habitantes. 20 En el cuadro 2 se muestran las po- dad, en ciertas regiones, han descendido un poco 
blaciones actuales y previstas para 12 ciudades mis rApidamente de lo previsto en estimaciones 
de los PMD. anteriores. Los nuevos datos indican que las re-

El rApido crecimiento urbano ejercerA ducciones de la fecundidad han tenido lugar en 
enormes presiones sobre la sanidad, el suminis- ciertas regiones aun sin que se produzcan adelan
tro de agua, el cuidado de la salud, el alimento, la tos socio-econ6micos globales.14 Por ejemplo, 
vivienda y el empleo. Los PMD tendrAn que in- entre 1970 y 1976, en condiciones de extrema 
crementar los servicios urbanos en unos dos ter- pobreza y desnutrici6n, se registraron disminu
cios de su nivel actual para el afio 2000, tan s6lo ciones de la fecundidad de 10 a 15 por ciento en 
para mantener los mismos niveles per cApita de Indonesia y de 15 a 20 por ciento en los grupos de 
1975. Es probable que la mayoria de los poblado- menores ingresos del Brasil.2" 
res de los grandes centros urbanos de los PMD 
vivan en "asentamientos incontrolados" (barrios Ingreso 
bajos y Areas misdrrimas donde Ia sanidad y 
otros servicios pfiblicos serian minimos en el me- Las disminuciones proyectadas en las tasas 
jor de los casos). En muchas ciudades gran- de fecundidad se basan en parte en el progreso 
des-por ejemplo Bombay, Calcuta, la ciudad de social y econ6mico que se ha previsto, lo cual se 
M6xico, Rio de Janeiro, Sefil, Taipei-la cuarta refleja definitivamente en un mayor ingreso. No 
parte de la poblaci6n, o mfis, vive ya en asenta- fue posible hacer proyecciones de! ingreso y en 
mientos incontrolados y ha tendencia a 6stos es su lugar se utilizaron las proyecciones del PNB. 
marcadamente ascendente. No es seguro que las Este constituye un medio aproximado e inade
tendencias proyectadas en cuanto al enorme in- cuado de medir el bienestar social y econ6mico 
cremento de la poblaci6n urbana en los, PMD va- y, segtin las proyecciones, aumentaii en todo el 
yan a continuar efectivamente durante 20 afios. mundo 145 por ciento durante los 25 afios com-
En los afios venideros, la falta de alimento para prendidos entre 1975 y el afio 2000. Sin embargo, 
los pobres en ireas urbanas, la escasez de em- debido al crecimiento demogrAfico, los aumentos 
pleos y el incremento de ia enfermedad y ]a mise- del PNB per cfipita son mucho mfis lentos, de 
ria pueden refrenar el crecimiento de las ciuda- 1.500 d6lares en 1975 a 2.300 en el afio 2000 (in
des de los PMD y alterar dicha tendencia.21  cremento de 53 por ciento). Tanto para los paises 

A despecho de la dificultad de las condicio- pobres como para los ricos, las tasas de creci
nes urbanas, las que prevalecen en las Areas rura- miento del PNB disminuirin, segtIn las proyec
les de muchos PMD suelen ser ain peores. Los ciones, a partir de 1985.26 
problemas de alimentaci6n, agua, salud e ingre- Se espera que el crecimiento del PNB sea 
sos suelen alcanzar mayor gravedad en las regio- mis ripido en los PMD (un crecimiento anual 
nes remotas dedicadas a la agricultura y el pasto- promedio de 4,5 por ciento, o sea aproximada
reo. En algunos lugares, la migraci6n del campo mente una triplicaci6n en 25 afios) que en las 
a Iaciudad y el ripido crecimiento urbano se han regiones desarrolladas (con un crecimiento anual 
acelcrado a medida que las condiciones rurales promedio de 3,3 por ciento, o sea algo mis que 
se deterioran.12 una duplicaci6n). Sin embargo, el crecimiento 
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CUADRO 3 

Estimadones (1975), proyecelones y tasas de crecimlento (1985, 2000) del PNB porregones
principales y clertos paises y reglones 

(miles de millones de ddlares constantes de 1975) 

Tasa de Tasa de 
PNB crecimiento Proyecciones crecimiento Proyecciones
1975 1975-85 1985a 1985-2000 2000a 

Porcent je PorcentujeTODO EL MUNDO 6.025 4,1 8.991 3,3 14.677Regiones mfs desarrolladas 4.892 3,9 7.150 3,1 11.224Regiones menos desarrolladas 1.133 5,0 1.841 4,3 3.452 

REGION ES PRINCIPALES 
Africa 162 5,2 4,3268 505Asia y Oceanfa 697 4,6 4,21.097 2.023America Latinab 326 5,6 564 4,5 1.092URSS y Europa oriental 996 1.3713,3 2,8 2.060
America del Note, Europa occidental,

Jap6n, Australia y Nueva Zelandia 3.844 4,0 3,15.691 8.996 

CIERTOS PAISES Y REGIONESc 
Repblica Popular de China 286 3,8 413 3,8 718India 92 3,6 131 2,8 198Indonesia 24 6,4 45 5,4 99Bangladesh 9 3,6 13 2,8 19
Paquistfn 10 3,6 14 2,8 21Filipinas 16 5,6 27 4,4 52
Tailandia 15 5,6 25 4,4 48Corea del Sur 19 5,6 32 4,4 61Egipto 12 5,6 20 4,4 38Nigeria 23 6,4 43 5,4 94Brasil 108 5,6 185 4,4 353Mexico 71 5,6 122 4,4 233Estados Unidosd 1.509 4,0 2.233 3,1 3.530URSS 666 3,3 2,8917 1.377Jap6n 495 4,0 3,1733 1.158Europa oriental (excluida la URSS) 330 3,3 2,8454 682Europa occidental 1.598 4,0 3,12.366 3.740 

aLas proyecciones de las tasas de crecimiento del PNB se han ingreso nacional bruto se han proyectado tomando grupos depreparado mediante tdcnicas complejas de simulaci6n compu, paises y no 6stos en forma individual. Las tasas atribuidas aquftarizada que se describen en el Capitulo 16 del technical Re- a paises individuales en desarrollo corresponden alas tasas deport del estudio El mundo en el ailo 2000. Estas proyecciones crecimiento aplicables al grupo en que se coloc6 dicho pais
son el resultado de aplicaresas tasas de crecimiento proyecta- para los "nes de las proyecciones; no se tienen en cuenta

das a los datos del PNB de 1975 contenidos en el Atlas del caracteris, icas especificas del pais.
Banco Mundial, 1976. Las proyecciones que se presentan aquf dExcluido Puerto Rico.
corresponden a lasas de crecimiento intermedio. 
 Fuente: El mundo en el afho 2000, Technical Report, cuadrobincluido Pueno Rico. 3-3.

cEn lamayoria de los casos, las tasas de crecimiento del
 

del PNB en los PMD se produce a partir de una sus precarios niveles de ]a actualidad. Por ejem
base muy baja, y el crecimiento demogrfifico en plo la India, Bangladesh y el Paquistfin aumenta
los PMD reduce los incrementos del PNB per rfin su PNB per cfipita en 31, 8 y 3 por ciento 
cfipita a proporciones muy modestas. Si bien se respectivamente, pero en los tres paises mencio
prev6 que parte de los paises, ,desarrollo, sobre nados, el PNB per cfipita se mantendrfi por de
todo los de Am6rica Latina, mejorarfin sustan- bajo de 200 d6lares (de 1975).27 En el grfico 4 se
cialmente hacia el afio 2000, otras naciones lo- muestran las proyecciones del PNB per chpita,
grarfin aumentos escasos o nulos en relaci6n con por regiones, para el afio 2000. 

7 j'
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CUADRO 4
 
Estimaclones (1975), proyecciones y tasas de crecimlento (1975, 2000) del PNB per chpita
 

por reglones principales y clertos paises y reglones
 

(ddlares constantes de 1975) 

Tasa anual Tasa anual 
media de media de 

crecimiento Proyecciones crecimiento Proyecciones
1975 1975.85 1985a 1985-2000 2000a 

Porcentaje Porcentaje
TODO EL MUNDO 1.473 2,3 1.841 1,5 2.311

Regiones mfis desarrolladas 4.325 3,2 5.901 2,5 8.485
Regiones menos desarrolladas 382 2,8 501 2,1 587 

REGIONES PRINCIPALES 
Africa 405 2,2 505 1,4 620Asia y Oceania 306 398 5572,7 2,3
America Latinab 1.005 2,6 1,304 1,8 1.715
URSS y Europa oriental 2.591 2,4 3.279 2,1 4.472 
America del Nerte, Europa occidental,

Jap6n, Australia y Nueva Zelandia 5.431 3,4 7.597 2,6 11.117 

CIERTOS PAISES Y REGIONESc 
Rep6blica Popular de China 306 2,3 384 2,3 540India 148 1,5 171 0,8 194
Indonesia 179 4,1 268 3,1 422
Bangladesh 111 0,6 118 0,1 120
Paquistfin 138 144 1420,4 -0,1
Filipinas 368 3,2 503 2,3 704
Tailandia 343 3,0 460 2,2 633
Corea del Sur 507 3,5 718 2,7 1.071
Egipto 313 2,9 416 2,2 578
Nigeria 367 3,3 507 2,2 698
Brasil 991 2,2 1.236 1,6 1.563
Mexico 1.188 2,0 1.454 1,3 1.775
Estados Unidosd 7.066 3,3 9.756 2,5 14.212
URSS 2.618 2,3 3.286 2,1 4.459
Jap6n 4.437 3,1 6.023 2,5 8.712Europa oriental 2.539 3.2652.6 2,2 4.500Europa occidental 4.653 6.6663,7 2,7 9.889 

aLas cifras del proyecto nacional bruto per cfipita que apare- paises %11o dstos en forma individual. Las tasas atribuidas aqui
cen en el presente cuadro para los afios 1975, 1985 y2000, se apaises individuales en desarrollo corresponden alas tasas dehan calculado sobre la base de las proyecciones intermeias crecimiento apli,.:ablcs al grupo en que se coloc6 dicho palsdel PNB y de la poblaci6n que figuran en los cuadros 3-3 5 3-4 para lo!, fines de as proyecciones; no se tienen en cuentade El mundo en el aho 2000, Technical Report. caracteristicas especircas del pals.
blncluido Puerto Rico. dExcluido Puerto Rico.
cEn la mayoria de los casos, las tasas de crecimiento del Fuente: El mundo en el afio 2000, Techncal Report, cuadro
producto nacional bruto se han proyectado tomando grupos de 3-5. 

Las actuales disparidades de ingresos entre en los PMD promediarht menos de 600 d6ares. 
!as naciones mfis ricas y las mis pobres aumenta- Por cada d6lar de incremento en el PNB per cfi
rfin, seg6n las proyecciones. Suponiendo que las pita en los PMD, se proyecta un incremento de 
tendencias actuales prosigan, el grupo de paises 20 d6lares para los paises industrializados.2 s En
industrializados tendrAi un PNB per chpita cer- los cuadros 3y4se resumen las proyecciones del 
cano a 8.500 d6lares (de 1975) en el afio 2000, y PNB. La disparidad entre los paises desarrolla-
Norteamrrica, Europa Occidental, Austria, dos y el grupo de los de menor desarrollo es tan
Nueva Zelandia y el Jap6n promediarfin mfis de marcada, que se requeririan tasas de cambio es
11.000 d6lares. En contraste, el PNB per chpita pectacularmente diferentes para reducir en 
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forma apreciable la brecha hacia el fin del siglo.* las tasas sin precedente que se registraron en los 
Las disparidades entre los ricos y los pobres de decenios de 1950, 1960 y principios del de 1970, 
muchos PMD son igualmente sorprendentes. incluido el periodo de la Ilamada Revoluci6n 

La actualizaci6n de las proyecciones del Verde. Suponiendo que no se presenten contra-
PNB indicaria un crecimiento econ6mico algo tiempos climfiticos o meteorol6gicos, se prev6 
mfis lento del que sefialan las proyecciones del que la producci6n alimentaria serat 90 por ciento 
estudio El mundo en el afio 2000. Las proyeccio- mayor en el afio 2000 que en 1970.30 
nes correspondientes a los paises miembros de la Las proyecciones indican que la mayor 
Organizaci6n de Cooperaci6n y Desarrollo Eco- parte del incremento en la producci6n alimenta
n6micos (OCDE) han sido revisadas en forma ria se obtendrfi mediante el empleo mits intensivo 
descendente durante los 6ltimos tres afios debido de insumos que aumenten el rendimiento y utili
a los efectos de las alzas en el precio del petr6leo cen en forma intensiva la energia, y de tecnolo
y por las medidas previstas para reducir la infla- gias tales como fertilizaci6n, aplicaci6n de pla
ci6n. A su vez, se espera que cl menor creci- guicidas, herbicidas y riego (en muchos casos 
mier.to de las economias de ia OCDE refrene el con una menor rentabilidad). Segn las proyec
de las economias de los PMD. For ejemplo, en ciones, la extensi6n de tierras labrantias aumen
1976, el Banco Mundial proyect6 que las econo- tarfi s6lo cuatro por ciento para el afio 2000 pues 
mias de las naciones industrializadas se expan- la mayor parte de las tierras f6rtiles ya se encuen
dirian a 4,9 por ciento al afio en el periodo de tran bajo cultivo. A principios de los afos 70, Una 
1980-85; para 1979, el Banco habia revisado ya hectfrea de tierra de cultivo servia para el soste
esas proyecciones reduci6ndolas a 4,2 por ciento nimiento de un promedio de 2,6 personas; para el 
al afo para el periodo 1980-90. En forma similar, afio 2000, una hectfrea tendraf que alimentar a 
entre 1976 y 1979, las proyecciones del Banco cuatro personas. A causa de esta aguda presi6n 
Mundial sobre las economias de los PMD se re- sobre las tierras, no es probable que ]a produc
dujeron de 6,3 por ,lento (periodo 1980-85) a 5,6 ci6n alimentaria se incremente con ]a rapidez 
por ciento (periodo 1980-90).29 suficiente para satisfacer las crecientes deman

das, a menos que la agricultura mundial se tome 
considerablemente mits dependiente del petr6

RE-cursos leo y de insumos derivados del mismo. La mayor 
dependencia del petr6leo tiene tambi6n conse-

En el estudio El nuiilo en el afo 2000, las cuencias sobre el costo de la producci6n de ali
proyecciones de recursos se basan, en el mayor mentos. Despu6s de varios decenios de precios 
grado posible, en las proyecciones demogrfficas generalmente a la baja, el precio real del alimen
y del PNB antes mencionadas. Las proyecciones to aumentarai 95 por ciento en el perfodo 1970
de los recursos incluyen alimentaci6n, pesque- 2000, segfin lo proyectado, en buena parte como 
ria, bosques, minerales no combustibles, agua y resultado de una mayor dependencia del petr6
energia. leo. . ' Si en realidad los precios de la energia 

aumentan con mayor rapidez de lo que sefialan 
Alimentaci6n las proyecciones, entonces su efecto sobre el 

precio de los alimentos podria ser todavia mfis 
Las proyecciones de este estudio respecto a acusado. 

la producci6n mundial de alimentos sefiala un in- En promedio, las proyecciones ;ndican que 
cremento seg6n una tasa anual promedio de 2,2 Iaproducci6n mundial de alimentos se incremen
por ciento durante el periodo 1970-2000. Esta tarAt con mfis rapidez que la poblaci6n del 
tasa de incremento es aproximadamente igual a mundo, con un promedio de consunio per cfipita 

que aumentarAt alrededor de 15 por ciento entre 
*[a brecha seria considerahemenie m~is pequeia--an algu- 1970 y el afio 2000. El consumo per cpita en las 
nos casos se reduciria a la mitad-si las comparaciones se naciones industrializadas, segfin las proyeccio
basaran en consideraciones de poderadquisitivo yno en tipos nes, aumentara 21 por ciento respecto a los nive
de cambio, pero aun asi persishiria una brech't considerable. les de 1970, con incrementos de 40 a mis de 50 
(Ver liternational Compari.sons of Real Product and Pur
chasing Power de I.B. Kravis et al., Baltimore: Johns Hop- por ciento en el Jar6n, Europa oriental y la 
kins University Press. 1978.) URSS, y de 28 por ciento en los Etados Uni

http:1980-90).29


CUADRO 5 
Producl6n, consumoy comercio de cereales, reales y proyectados, e incremento porcentual

de la producci6n y el consumo totales de alimentos 

Paises indUstrializados 
Producci6n 
Consumo 

Comercio 


Estados Unidos

Producci6n 

Consumo 

Comercio 


Otros exportadores desarrollados
Producci6n 

Consumo 

Comercio 


Europa occidental

Producci6n 

Consumo 

Comercio 


Jap6n
Prod ucci6n 

Consumo 

Comercio 


Paises de planificaci6n centralizada
 
Producci6n 

Consumo 

Comercio 


Europa oriental
Producci6n 

Consumo 

Comercio 


URSS
Producci6n 

Consumo 

Comercio 

Repiblica Popular de China 
Prrducci6n 
Co',sumo 
Camercio 

dos.* Sin embargo, en los PMD, el aumento en la 
producci6n alimentaria apenas lograrfi superar 
la tasa de crecimiento demogrfifico.2 

Para los PMD en conjunto, se proyecta un 
incremento de nueve por ciento en el consumo 

*Las estadisticas sobre "consumo" se basan en la cantidad 
de alimento que sale de las granjas y no sale del pais, por lo
cual incluye las pNrdidas en el transpore y la elabonuci6n. 
Los incrementos en el consumo per cfipita proyectados para
paises como los Estados Unidos, donde el consumo prome-
dio ya es cuando menos nutricionalmente adecuado, reflejan
crecientes pdrdidas de alimento durante el transporte y la 
elaboraci6n y pucden explicar tambin una mayor demandaindustrial de grano, especialmente para su fermentaci6n y
conversi6n en combustible. 

AlimentosCereales (porcentaje de
(millones de toneladas mitricas) aumnento en 

el perodo
1969.71 1973-75 2000 1970-2000 

401,7 434,7 679,1 43,7

374,3 374,6 610,8 47,4

+32,1 +61,6 +68,3 

208,7 228,7 402,0 78,5
169,0 158,5 272,4 51,3
+39,9 +72,9 + 129,6 

58,6 61,2 106,1 55,6
33,2 34,3 65,2QEE 66,8

+28,4 +27,7 +40,9 

121,7 132,9 153,0 14,6

144,2 151,7 213,1 31,6


-21,8 -19,7 -60,1
 

12,7 11,9 18,0 31,5
27,9 30,1 60,1 92,8

-14,4 -19,3 -42,1 

401,0 439,4 722,0 74,0

406,6 472,4 758,5 79,9

-5,2 -24,0 -36,5
 

72,1 89,4 140,0 83,2

78,7 97,7 151,5 81,7


-6,1 -7,8 -11,5
 

165,0 179,3 290,0 72,7

161,0 200,7 305,0 
 85,9
+39 +10,6 +15,0 

163,9 176,9 292,0 69,0

166,9 180,8 302,0 71,4

-3,0 -3,9 -10,0
 

de alimento per cfipita, pero con enormes varia
ciones entre las distintas regiones y paises. Los 
paises mfis poblados del Asia meridional-que 
seg(In se prev6 tendrfin 1.300 millones de habi
tantes en el afio 2000-dificilmente mostrarfin al
guna mejorfa, asi como las grandes regiones de 
ingresos bajos en el norte de Africa y el Medio
Oriente. Seglin las proyecciones. en los PMD dela regi6n africana situada al sur del SAhara, el 

consumo per cpita disminuirfi efectivamente. 
Los PMD que muestran ei crecimiento per chpita
mis pronunciado (con incrementos de 25 por 

ciento aproximadamente) se concentran en Am6rica Latina y el Asia oriental.3 3 En el cuadro 5 se 
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CUADRO 5 (Cont.) 

Cereales 
Alimentos 

(porcen]aje de 
(millones de toneladas mitricas) aumento en

el perlodo 
1969-71 1973-75 2000 1970-2000 

Paises menos desarroll
Producci6n 
Consumo 
Comercio 

Exportadoresa
Producci6n 
Consumo 
Comeivio 

Importadoresb
Producci6n 
Consumo 
Comercio 

America Latina
Producci6n 
Consumo 
Comercio 

Note de Africa/Oriente Media 
Producci6n 
Consumo 
Comercio 

Otros PMD de Africa 
Producci6n 
Consumo 
Comercio 

Asia meridional 
Producci6n 
Consumo 
Comercio 

Sudeste asifitico 
Producci6n 
Consumo 
Comercio 

Asia oriental
Producci6n 
Consumo 
Comercio 

Todo el mundo 

306,5 
326,6 

-18,5 

30,1 
18,4 

+ 1,3 

276,4 
308,2
-29,8 

63,8 
61,2 
+3,2 

38,9 
49,5 
-9,1 

32,0_ 
33,0 

'-1,0 

119,1 
125,3 
-6,2 
-

22,8 
19,3 

+3,4,-

29,9 
38.3 

-8,8 

328,7 
355,0 
-29,5 

34,5 
21:5 

+13,1 

294,2 
333,5 
-42,6 

72.0 
71,2 
+0,2 

42,4 
54,J 

-13,8 

31,3 
33,8 
-2,4 

127,7 
135,1 
-9,3 

21,4 
17,9 

+3,7 

34,0 
42,9 

-9,7 

740,6 
772,4 

-31,8 

84.0 
36.0 

+48,0 

656,6 
736,4
-79,8 

185,9 
166,0 
+19,9 

89,0 
123,7 

-29,7 

63,7 
63,0 
+0,7 

259,0 
275,7 

-16,7 

65,0 
47,0 

+18,0 

73,0 
97,0 

-24,0 

147,7 
142,8 

125,0 
58,0 

149,3 
148,9 

184,4 
165,3 

157,8 
167,3 

104,9 
96,4 

116,8 
119,4 

210,0 
163,6 

155,3 
164,9 

Producci6n/consumo 1.108.0 1.202.0 2.141.7 91,0 

Nota: En las estadisticas comerciales, el signo mfis indica determinadascircunstancias(porejemploel Brasil, Indonesia
exportaciones y el signo menos, importaciones. y Colombia).aArgentina yTailandia. Fuente: El mundo en el afio 2000, Technical Report, cuadrobTodos los demis, incluidos varios paises que exportan en 6-5. 

resumen las proyecciones de producci6n y de mentaci6n y 1. Agricultura (FAO).* Ademfis, ]a
consurno alimentarios, y en el 6 se presenta el distribuci6n del ingreso y la alimentaci6n en los 
consumo alimentario per cfipita por regiones. distintos PMD es tan asim6trica, que la media 

Las posibilidades de que mejore la dieta ali- nacional de consumo de calorias debe rebasar en
mentaria de las personas mis pobres que viven general de 10 a 20 por ciento los niveles minimos 
en los PMD mfis necesitados son desalentadoras. 
En los afios 70, el consumo de calorias en los 
PMD represent6, en promedio, el 94 por ciento *La norma de la cAO indica elconsumo minimo que permite
de las necesidades minimas fijadas por la Orga- una actividad normal y buena salud en los adultos y con elcual los nifios pueden alcanzarel peso ylainteligencia norma
nizaci6n de las Naciones Unidas para ]a Ali- les, mientras no se presente alguna enfermedad. 
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CUADRO 6
 
Produccl6n, consumo y comerclo de cereales per c6plia, reales y proyectados, e incremento
 

porcentual de iaproduccl6n y el consumo ttales de alimentos per cipita
 

Alimentos 
Cereales (porcennIje de 

(kilogramos per cdpita) aunlento en 
ed periothI

1969-71 1973.75 2000 1970-2000) 

Paises industrializados 
Producci6n 
Consumo 
Comercio 

Estados Unidos 
Producci6n 
Consumo 
Comercio 

Otros exportadores desarrollados 
Producci6n 
Consumo 
Comercio 

573.6 
534,4 
+45.8 

1.018,6 
824,9 

+194.,7 

L015,6 
575,4 

+492,2 

592,6 
510.7 
+84,0 

1.079,3 
748,0 

+344,0 

917,0 
514,0 

+415.0 

769,8 
692,4 
+77,4 

1.640,3 
1.111,5 
+528.8 

915.6 
562,6 

+353,0 

18,4 
21,2 

51,1 
28,3 

-11,3 
-5.7 

Europa occidental
Producci6n 
Consumo 
Comercio 

Jap6n
Producci6n 

sswconsumo 
Comercio 

Paises de planificaci6n centralizada 
Producci6n 
Consumo 
Comercio 

Europa oriental 
Producci6n 
Consumo 
Comercio 

URSS 

364,9 
432,4 
-65,4 

121,7 
267,5 u 

-138,1 

356,1 
361,0 
-4,6 

574,0 
626,6 
-48,6 

388,4 
443,3 
-57,6 

108,5 
274,3 

-175,9 

368,0 
395,6 

-20,1 

693,0 
757,4 
-60,5 

394,0 
548,8 

-154,8 

135,4 
452,3 

-316,7 

45 1,1 
473.9 
-22,8 

921,9 
997,6 
-75.8 

1,0 
15,5 

6,1 
54,2 

29.6 
35,8 

53,3 
52,1 

Producci6n 
Consumo 
Comercio 

Reptiblica Popular de China 
Producci6n 
Consumo 
Comercio 

697,6 
663,1 
+ 16.2 

216.3 
220,2 
-4,0 

711,2 
796,2 
-42,0 

217,6 
212,4 
-4,8 

903,2 
949.9 
-46,7 

259,0 
267,8 
-8,8 

28,1 
41,4 

17,4 
19,2 

para que ios grupos mfis pobres est~n en posibi- pita-la cantidad de alimento disponible para
lidad de costear una dieta que se ajuste a ]as los grupos m'ts pobres de la poblaci6n serfi in
normas minimas de ia FAO. Am6rica Latina es suficiente para que los nifios lieguen a alcanzar 
]a 6nica regi6n importante del mundo en des- el peso y la inteligencia normales y para que
arrollo que, segun las proyecciones, tiene un los adultos puedan Ilevar una vida normal y go
consumo de calorias promedio que para el afio cen de buena salud. En los PMD del centro de
2000 sobrepasarA en 20 por ciento o mfis las nor- Africa se proyecta que el consiimo llegarfi por 
mas ftjadas por la FAO. En las demis regiones lo menos 20 por ciento por debajo de la norma 
con PMD-el sur, el este y el sureste de Asia, minima establecida por ]a FAO, suponiendo que
las regiones pobres del norte de Africa y del no sobrevenga ninguna sequia grave. En el sur
Medio oriente, y en especial el centro de Af," de Asia (principalmente en la India, el Paquis
ca, que s.g6n las proyecciones sufirfi - ,jes- tfin y Bangladesh), el consumo medio de calo
censo catastr6fico en Ia alimentaci6n per ca- rias se mantendr'a, segtin las proyecciones, por 

"ii
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CUADRO 6 (Cont ) 

Alimentos
Cereales (porcentaje de 

(kilogramosper cdplia) amento en 
el periodo

1969-71 1973-75 2000 1970-2000) 

Paises menos desarrollados 
Producci6n 176,7 168.7 197. 10.8Consumo 188,3 182,2 205,5 8,6Comercio -10,7 -151 -8,4

Exportadoresa
Producci6n 491,0 521,9 671,7 10,4Consumo 300,1 325,3 287,8 -22,6
Comercio +184,3 +198,2 +383,9

Importadoresb
Producci6n 159,4 173,8 180,7 10,8Consumo 177,7 193,6 202,7 10,8
Comercio --!7,2 -24.1 -21,9

Am6rica Latina
Producci6n 236,1 241,0 311,4 33,7Consumo 226.5 238,3 278,1 25,1Comercio +11,8 +2.7 +33,3

Norte de Africa/Oriente Medio 
Producci6n 217,1 214,6 222,5 -1,8Consumo 276,2 273,8 292,8 2,2Comercio -50,8 -69,8 -70,3

Otros PMD de Africa
Producci6n 134.9 118,3 113,2 -15,5Consumo 139,1 127,7 .112,0 -19,1Comercio +4,2 -9,1 +1,2


Asia meridional

Producci6n 161,6 162,4 170,0 4,6,Consumo 170,0 171,8 181,0 5,8Comercio -8,4 -11,8 -11,0


Sudeste asiitico
 
Producci6n 244,7 214,5 316,5 35,9Consumo 207.2 182,6 228,5 14,6Comercio +37,5 +31,9 +87,5
 

Asia oriental

Producci6n 137,3 136,0 163,5 22,8Consumo 176,2 171,5 217,3 27,3Comercio -40,4 -38,8 -53,8

Todo elmundo 
Produccin/consumo 311,5 313,6 343,2 14,5 

Nola: En las estadisticas comerciales, un signo mfis indica algunas perspectivas (por ejemplo, el Brasil, Indonesia y Co
exportaciones, y un signo mpnos, importaciones. lombia).aArgentina y Tailandia. Fuenre: El mundo en el afio 2000, Technical Report, cuadrohTodos los derils, incluidos varios paises que exportan en 6-6. 

debajo de la norma minima de la FAO en pro- mayor que los niveles minimos de la FAO, pero,
porci6n mayor a 20 por ciento, si bien es cierto en vista de que la mayoria de la poblaci6n de 
que aumentarni ligeramente pues, de encontrar- dichas regiones es sumamente pobre, casi puede 
se 12 por ciento por debajo de la norma de la asegurarse que su dieta seguir6 siendo inferior al 
FAO a mediados del decenio de 1970, Ilegari a minimo establecido. Segfin cfilculos del Banco 
eftar tres por ciento abajo de dicha norma en el Mundial, el nfimero de personas desnutridas po
afio 2000. En el Asia oriental, el sudeste asiatico dria pasar en los PMD de 400-600 millones, a 
y las regiones mits pr6speras en el norte de mediados de los afios 70, a 1.300 millones en el 
Africa y el Medio Oriente, el consumo cal6rico aho 2000.14 
proyectado per caipita sernt entre 6y 17 porciento La situaci6n alimentaria segfzn las proyec
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Grafico 5. Consumo de cereales per capita y por regi6n, 1975 y 2000. 

http:ganado.60
http:Inten,,.dl


23 

ciones tiene muchas consecuencias en cuanto a perimentado incrementos comparables en sus 
la ayuda y el comercio en materia de alimentos. costos de producci6n. Los incrementos de cos-
Se presume que la necesidad de importar alimen- tos en los PMD parecen ser menores, pero aun 
tos aumentarA en el mundo en desarrollo. Los asi son dos o tres veces mayores que los incre-
PMD mis pr6'peros recuirrrfin cada vez mfis a mentos anuales en los afios sesentas y principios
los mercados internacionales. Ln cuanto a los de los setentas. Pese a que se han producido me
paises mis pobres que carecen de los medios joras significativas en los rendimientos de algu
para comprar alimentos, estarfn cada dia mfis nos cultivos en fecha reciente, las utilidades re
necesitados de la ayuda alimentaria internacio- ducidas y los crecientes costos de los insumos 
nal. Los PMD exportadores (en especial la Ar- encaminados a incrementar el rendimiento sugie
gentina y Tailandia) aumentartn probablemente ren que 6ste aumentara, en general, mfis lenta
su producci6n alimentaria para exportaci6n, en mente de lo proyectado.
virtud de la ventaja de costos que disfrutarin Desde que se realizaron las proyecciones 
en relaci6n con los paises que dependen de facto- sobre alimento, ha habido varios cambios impor
res productivos y utilizan intensivamente la tantes en las directrices nacionales referentes a la
energia. Los PMD exportadores de cereales, a alimentaci6n y la agricultura. En ia mayorfa de
los cuales correspondia apenas algo mis del !n los paises industrializados, se ha intensifi:ado la 
por ciento del mercado mundial correspondiente ?reocupaci6n por proteger los recursos agrfco
en 1975, captarfn m.s del 20 por ciento de dicl:o las, en especial los suelos, conforrme se han tor
mercado en el afio 2000, segtin las proyecciones. nado mfis evidentes las repercusiones de los
Se espera que los Estados Unidos sigan desem- recursos sobre Ia producci6n sostenida de canti
pefiando su papel de principal exportador mun- dades de alimentos sin precedente. Por ejemplo,
dial de alimentos. Ademis, conforme el afio 2000 en los debates que tendrfan lugar en los Estados 
se aproxima y en todo el mundo entran en explo- Unidos durante 1981 acerca del proyecto de ley
taci6n mis tierras marginales mis sensib!es a las agricola, seguramente el tema de la "exportaci6n
variaciones climiticas, es probable que los Esta- de la capa superficial de his tierras labrantias" 
dos Unidos Ileguen a ser, incluso mfs que en la recibirA mfis atenci6n de lo que pudo preverse
actualidad, los proveedores residuales por exce- cuando se realizaron las proyecciones del pre
lencia; es decir, que los productores estadouni- sente estudio.37 La preocupaci6n siempre en
denses actuarfn en respuesta a las recientes osci- aumento por la protecci6n de los recursos agrico
laciones, relacionadas con el clima, que sufrirfin las, propicia la b6squeda de directrices capaces
la producci6n mundial y ]a demanda internacio- de estimular el mejoramiento de las prcticas
nal." tendentes al aprovechamiento de los recursos. 

Las proyecciones alimentarias revisadas y Sin embargo, es muy posible que las presiones a 
actualizadas revelarian estimaciones reducidas que estin sometidos los recursos se intensifiquen
de los rendimientos futuros, mayores presiones a causa de la creciente demanda industrial de 
sobre la base de recursos agricolas y varios cam- cereales, principaln 'nte para su fermentaci(a a
bios en las directrices alimpntarias nacionales. fin de transformarlos en combustibles, a base de

Para los agricultores, el costo de aumen- alcohol. La erosi6n acelerada, la p6rdida de ferti
tar-e incluso mantener-los rendimientos se ha lidad natural y otros deterioros del suelo y de la
incrementado con rapidez en los 6ltimos afios. El base de recursos agricolas pueden ejercer mayo
costo de los insumos que aumentan el rendi- res efectos en los afios venideros de lo que las 
miento y requieren un uso intensivo de ener- proyecciones alimentarias de El muundo en el aiio 
gia-fertilizantes. plaguicidas y combustibles- 2000 podrian indicar. 
se han elevado con gran rapidez en todo el Er los PMD, muchos gobiernos se esfuerzan 
mundo, y en aquellos lugares donde dichos con- por acelerar las inversiones para incrementar la 
sumos se usa-: con profusi6n, el aumento de las capacidad de producci6n alimentaria. El punto
aplicaciones .cirespondientes produce cada, vez focal de esta politica promete importantes bene
menores utilidades. En los Estados Unidos, el ficios a largo plazo. En algunos PMD, el go
costo real de producir alimentos aument6 apro- biemo interviene con mayor frecuencia en los 
ximadamente 10 por ciento tanto en 1978 como mercados alimentarios nacionales para mantener 
en 1979.36 Otros paises industrializados han ex- los precios bajos, p-ero con fecuencia esto se 

http:estudio.37
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logra a expensas de ingresos rurales muy preca-
rios y de un lento desarrollo de la capacidad pro-
ductiva del agro.38  

Es probable que en todo el mundo se re-
duzca la utilizaci6n de insumos tendentes a in-
crementar los renditnientos y que el deterioro de 
los suelos sea mayor de to esperado. En conse-
cuencia, una revisi6n de las proyecciones ali-
mentarias habria de mostrar un futuro alimenta-
rio de mayor estrechez-poco menos producci6n 
y precios un poco mfis altos-de to que indican 
las proyecciones de El mnundo en el ao 2000. 

Pesqueria 

El pescado es parte importante de ia dieta de 
todo el mundo y a veces se ha dicho que podria 
ser una posible soluci6n parcial a la escasez ali-
mentaria en 'lplaneta. Desafortunadamente, ]a 
captura mundial de pescado habrA de aumentar 
poco o nada, segfin las proyecciones para el afio 
2000.* La captura mundial de pescado producido 
naturalmente se estabiliz6 en el decenio de 1970 
en una cifra aproximada de 70 millones de tone-
ladas m~tricas anuales (60 millones de tonelaas 
m6tricas de pesqueria ocefinica y 10 milhaes de 
toneladas de especies de agua dulce). N(, es pro-
bable que la captura de la pesqueria tradicional 
se incremente en forma sostenida e i.icluso su 
conservaci6n a los niveles actuale1 I'equerirfi 
buena administraci6n y una mejor protecci6n del 
ambiente ocefinico. Hay posibilidad de incre-
mentar las capturas merced a la acuicultura y las 
especies maritimas no tradicionales, como el krill 
del Antirtico, que apenas se utilizan actualmente 
para el consumo humano.39  

Las especies tradicionales de mar y de agua 
dulce podrfan proliferar en algunas regiones
merced a la acuicultura. En la Conferencia Mun-
dial de ]a FAO sobre Acuicultura, en 1976, se 
lleg6 a la conclusi6n de que es factible quintupli-
car o incluso decuplicar para el afio 2000 Ia pro-
ducci6n proveniente de la acuicultura si se 
cuenta con el adecuado apoyo ticnico y finan-
ciero. (La acuicultura aport6 aproximadamente 
seis millones de toneladas m6tricas a Ia captura 

*En las proyecciones sobre alimentos se supone que lacap-
tura mundial de pescdo se incrementari esencialmente al 
mismo ritmo que lapoblaci6a, por Iocual si.i quizfi dema-
siado optimistas alrespecto. (Ver capitulos 6, 14 y 18 de El 
mundo en el aito 2000, Technical Report, t"onde se analiza 
este punto en mayor detalle.) 

mundial total de 1975.) Sin embargo, el limitado 
volumen de inversiones y de apoyo t6cnico, asi 
como la mayor contaminaci6n de los estanque; 
de agua dulce y las aguas litorales, pueden obsta
culizar dicho incremento. 40 

Pese a que el pescado no es la soluci6n a la 
necesidad mundial de calorias, si representa una 
fuente importante de proteinas. Los 70 millones 
de toneladas m6tricas capturadas y criadas en 
1975 equivalen aproximadamente a 14 mi'lones 
de toneladas m6tricas de proteina, lo suficiente 
para satisfacer cl 27 por ciento de las necesidades 
proteinicas minimas de 4.000 millones de perso
nas. (En realidad, puesto que la tercera parte de 
la captura de pescado se destina a la alimenta
ci6n de animales, y no del hombre, este producto 
proporciona menos proteinas para el consumo 
humano de to que estas cifras parecen indicar.41) 
Se requerirfa una producci6n de aproximada
mente 115 millone, de toneladas m~tricas para 
satisfacer el 27 por ciento de las necesidades pro
teinicas de los 6.350 millones de habitantes que 
podria tener el mundo en el afio 2000. Aun supo
niendo que la captura de pescado de origen
ocefinico y de agua dulce se incremente al ins6
lito nivel de 100 millones de toneladas m6tricas al 
afio, y quo el rendimiento de ]a acuicultura se 
duplique, Itgando a 12 millones de toneladas, el 
total hipo#6tico de 12 toneladas m6tricas no 
aportaria tanta proteina pe"*"ia como la cap
tura registrada a mediados del decenio de 1970. 
Asi pues, en cifras per chpita, el pescado puede 
contribuir en menor grado a ia nutrici6n del 
mundo en el Afio 2000 que en ]a actualidad. 

Las proyecciones actualizadas de pesqueria 
mostrarian pocos cambios respecto a las que se 
presentan en El mundo en el afio 2000. Ahora ya 
estfn disponibles las estadisticas de ]a FAO so
bre pesquera correspondientes a 1978, y 6stas 
muestran una captura mundial de 72,4 millones 
de toneladas m6tricas. (Las estadisticas de la 
FAO para el periodo 1970-78 han sido revisadas 
someramente hac';a abajo para incorporar los da
tos mfis refinados sobre las capturas de pescado 
en la Rep6blica Popular de China.) Aunque ha 
habido cierta recuperaci6n en la pesca de la an
choa y del sfibalo o menlden, las especies tra
dicionales siguen mostrando signos de intensa 
exptotaci6n. Como lo indican las proyecciones
de este estudio, ]a captura de especies no tradi
cionales ha togrado compensar la situaci6n hasta 
cierto punto. Quizfi el mayor cambio en las pro

http:indicar.41
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yecciones actualizadas de pesqueria proviene de tralia, Nueva Zelandia), los bosques disminuirfn 
un cuidadoso anftlisis de los efectos del gran in- tan s6lo 0,5 por ciento y las existencias de frbo
cremento registrdo en los precios del petr6leo les en pie. finicamente cinco por ciento. Se vati
en 1979. Observaciones inconexas sugieren que cina que las arboledas en pie per-cftpita disminui
las flotas pesqueras de todo el mundo se estfin ran 47 por ciento en todo el mundo y 63 por
viendo pejudicadas, salvo en los casos en que ciento en los PMD. 43 En el cuadro 7 se presentan
los gobiernos mantienen a niveles artificialmente la cubierta forestal y his arboledas en pie por
bajos los precios de los derivados del petr6leo regiones para 1978 y el afio 2000. 
que sirven de combustible a los barcos de La deforestaci6n continuaria casi hasta el

42  pesca. afio 2020, segfin las proyecciones, y entonces el 
atrea forestal total del planeta se estabilizarh en

Bosques unos 1.800 millones de hectreas. El grueso de la 
prdida correspondiente tendra lugar en los bos-

Si las tendencias actuales continian, tanto la ques tropicales del mundo en desarrollo. Cerca 
cubierta forestal como las existencias de firboles de 1.450 millones de hectireas de bosques ya se 
maderables de tamafio comercial en las regiones han estabilizado en las naciones industrializadas, 
menos desarrolladas (America Latina, Africa, y aproximadamente 370 milkcnes de hectrireas de
Asia y Oceania) dismuinuirin 40 por ciento para bosques en los PMD son material o econ6mi
el afio 2000. En las regiones industrializadas (Eu- camente inaccesibles. Para el afio 2020, prfictica
ropa, la URSS, Am6rica del Norte, Jap6n, Aus- mente todos los bosques materialmente accesi

bles en los PMD habrain sido talados, segtin los 
pron6sticos.44 

CUADRO 7 Los precios reales de los productos foresta
les-lefia, madera aserrada, tableros de madera,

Estimaclones de los recursos forestales del papel, productos quimicos derivados de la ma
mundo, 1978 y 2000 dera y otros por el estilo-se elevarfin considera

blemente, segfin los pron6sticos, conforme au-Bosques cerradasa Poblaciones en pie mente el PNB (y consecuentemente la demanda)
(niloes de (iles de nmilloes 
h,'tdfreas) de o0) 	 y los suministros mundiales estkn mfis codicia

dos. Eso podra causar trastornos en los paises197 2000 1978 2000 industrializados, pero sin revestir proporciones 
URSS 785 775 79 77 catastr6ficas. En cambio, en los PMD, el 90 porEuropa 140 150 15 13 ciento del consumo de madera se destina a laAmriica del Norte 470 464 58 55 	 cocci6n de alimentos y a la calefacci6n, por lo 
Jap6n, Australia,


Nueva Zelandia 69 68 4 4 cual este producto es indispensable para ]a vida.
Total parcial 1.464 1.457 156 149 La desaparici6n de tierras boscosas obligarA 
 a 
America Latina 550 329 94 54 los habitantes de muchos PMD a pagar precios

Africa 188 150 39 31 
 cada vez mfis altos por la lefia y el carb6n o bien
PMD de Asia y a dedicar mucho mayor esfherzo a recolectar
el Pacifico 361 181 38 19 lefia (o hasta a prescindir de ella). 4 

-

Total parcial


(PMD) 1.099 660 171 104 Las pro',ecciones forestales actualizadasTotal (mundial) 2.563 2.117 327 253 presentariari una situaci6n muy semejante a la
Poblaciones en pie que se pet cibe en las proyecciones de El mundo 

per cfipita
(ni3 de biotnasa) en el aio 2000. El rhpido incremento en el precioParses industriales 	 142 114 del petr6leo crudo limitarfi probablemente ia pe-PMD 	 57 21 netraci6n de las ver.tas de queroseno en regionesTodo el mundo 76 40 que ahora dependen de la madera y el estidrcol 

aLos bosques cerrados son relativamente densos y producti- como combustibles y, en consecuencia, la devos. Son definidos de mancra diferente segin las regiones del manda de lefia serht algo mfis alta de lo previsto.
mundo. Para mayores detallcs, v6ase El inundo en el ato En cierto grado se reforestan algunas zonas tro
2000, Technical Report, nota al pie de la pfig. 117.
 
Fuente: El mundo en cl afo 2000, Technical Report, cuadro picales, pero de acuerdo a las bajas tasas que 
se13-29. dieron por supuestas en las proyecciones del 
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CUADRO 8 

Duraci6n esperada de las reservas mundiales de 1976 de algunos productos
minerales, segfin dos tasas de demanda 

Reservas 
1976 


Fhior(inillones de ton. initricas) 33,6 
Plata (toneladas inltricas) 189.731,2
Zinc (millones de ton. inutricas) 150.6 
Mercurio (miles de litros) 12.373,7 
Azufre (inilloes de ton. initricas) 1.727,3
Plomo (millones de ton. initricas) 123,4 
Tungsteno (miles de ton. inutricas) 1.905,1 
Estafio (miles de ton. ifetricas) 10.000 
Cobre (mi/lones de ton. intricas) 456,3
Niquel (milones de ton. nutricas) 54,4 
Platino (toneladas intricas) 9.237,7 
Fosfato mineral (millom's de ton. initricas) 25.732 
Manganeso (lloiles de ton. nletricas) 1.633 
Mineral de hierro (tiesde iillones 

de ton. t,h.. !ons) 93.4 
Aluminio en bauxita (nilones de 

ton. iutricas) 5.089,4 
Cromt (tilones de ton. ttricas) 752,1 
Potasio (tnillones de ton. tnttricas) 11.095,1 

Nola: No se obtuvieron los datos correspondientes al helio y

los diamantes industriales. 

aNo se supone aumento respecto a las reservas de 1976. 

Fuente: Basado en El inundo el e/afio 2000 TechnicalReport, 

cuadro 12-4, pero con las cifras corregidas y actualizadas. 


presente estudio. Es pro'able que los adelantos 
mfis alentadores sean los o..ue se refieren a una 
mayor conciencia nlernacional de ]a gravedad 
que revisten las tendencias actuales en materia 
de bosques en todo el mundo.46 

Agua 

Todas las proyecciones contenidas en el es-
tudio El mundo en el afio 2000 referentes a la 
poblaci6n, el PNB y los recursos, sefialan un ri-
pido aumento de la demanda de agua dulce.47 

Para el periodo 1975-2000, se prev6 que el con-
sumo de agua se incrementarft en 200-300 por 
ciento en todo el mundo. Sin discusi6n, la mayor 
parte de ese incremento estari destinado al 
riego. Las Naciones Unidas han calculado que el 
agua necesaria para el riego, que en 1967 repre-
sent6 el 70 por ciento del consumo de agua por el 
hombre, se duplicarfi en el afio 2000. Ademfis, el 
ridgo es una utilizaci6n altamente consuntiva de 

Duraci6n esperada en afioso 
Proyecci6n 

Demanda de latasa de Estfitica Creciente 
primaria crecimiento al nivel a las tasas 

1976 de lademanda de 1976 proyectadas 

2,9 
Porcentaje 

4,58 18 13 
9.489,6 2,33 20 17 

5,8 3,05 26 19 
567,6 0,50 22 21 
50,8 
3,4 

3,16 
3,14 

34 
37 

23 
25 

36,7 3,26 52 31 
241 2,05 41 31 

7,3 2,94 63 36 
0,6 2,94 86 43 

84 3,75 110 44 
107 5,17 240 51 
10 3,36 164 56 

0,5 2,95 172 62 

16,3 4,29 312 63 
2 3,27 377 80 

26,6 3,27 470 86 

Datos actualizados respecto a las reservas y lademanda toma
dos de Mineral Trends and Forecasts, 1979, de la U.S. Bureau 
of Mines. Las proyecciones del crecimiento de la demanda 
provienn de El ittndo en el alijo2000, Technical Report, 
cuadro 12-2. 

agua, es decir, que gran parte del lifquido que se 
emplea con este fin no puede reutilizarse de in
mediato debido a que se evapora, las plantas ia 
transpiran o bien se vuelve salina.48 

La escasez de agua en algunas regiones y ci 
menoscabo de ]a calidad de la misma ya revisten 
proporciones graves en muchos lugares del 
mundo y probablemente empeorarfn en el afio 
2000. En los grfiticos 6 y 7 se presentan estima
ciones de disponibilidad de agua per cApita para 
1971 y el afio 2000, basadas 6nicamente en el 
crecimiento demogrftfico sin considerar otras 
causas de incremento en /ademanda. En esos 
mapas se puede advertir que el crecimiento de la 
poblaci6n, por si solo, harfi que la demanda de 
agua se duplique, cuando menos, en compara
ci6n con la de 1971, en casi la mitad de los paises 
del mundo. Se requerirfan incrementos ain ma
yores para mejorar los niveles de vida.49 

Gran parte dei incremento en ]a demanda de 
agua se producirfi en los PMD de Africa, el sur 

http:salina.48
http:dulce.47
http:mundo.46
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Grafico 9. Consumo de energia per cipita. 1975-90. 
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CUADRO 9 

Produccl6n y reservas mundiales en 1977 (estimadas), otros recursos en 1973-77
 
(segfin datos disponibles), potenclal de recursos y base de los mismos
 

para 17 elementos
Onillones de tmo,ladas metricas 

Producci6n Reservas 

Aluminio 17u 5.200a 
Hierro 495b 93.100 
Potasio 22 9.960 
Manganeso 10d 2.200 
F6sforo 14f 3.400f 
Flhor 
Azufre 

2g 
52 

72 
1.700 

Cromo 31 780i 
Zinc 6 159 
Niquel 0,7 54 
Cobre 8 456 
Plomo 4 123 
Estafho 0,2 10 
Tungsteno 
Mercurio 

0,04 
0,008 

1,8 
0,2 

Plata 0,010 0,2 
Grupo del platinok 0,0002 0,02 

aEn la bauxita, base seca, se su'jone un promedio de 21 por

ciento de aluminio recuperable. 

hEn mineral y concentrados se supone un promedio de 58 por 

ciento de hierro recuperable. 

cEn el mineral y concentrados, se supone un promedio de 26 

por ciento de hierro recuperable. 

dEn el mineral y concentrados se supone un promedio de 40 

por ciento de manganesu, 

cNo se incluye el metal contenido en los n6dulos del fondo de 

los mares y, en el caso del niquel, los recursos no identifica-

dos. 

tEn el fosfato mineral y concentrados se supone un promedio

de 13 por ciento de f6sforo. 

gEn el espato fior, el fosfato mineral y concentrados se su-

pone un promedio de 44 por ciento de flor. 


d, Asia, el Medio Oriente y America Latina, en 
muchas de cuyas regiones ya se resiente la esca-
sez de agua dulce para el consumo humano y 
para el riego. Aunque los datos son imprecisos, 
se sabe que varias naciones de dichas regiones se 
aproximarfin a la explotaci6n mfixima de sus re-
servas de agua en el afio 2000 y que les resultarA 
sumamente oneroso aprovechar el agua restante. 
Ademfis, muchos PMD veratn desestabilizado su 
suministro de agua a raiz de la desaparici6n de 
grandes zonas boscosas. En los paises industria-
lizados, ]a competencia por obtener el agua para 
diferentes usos-incrementar la producci6n ali-
mentaria, nuevos sistemas de energia (como la 

Polencial de Base de recursos 
Otros recursos (masa de la corteza 

recursos (recuperables) terrestre) 

2.800a1 3.519.000 1.990.000.000.000 
143.000c 2.035.000 1.392.000.000.000 
103.000 n.d. 408.000.000.000 

1.100C 42.000 31.200.000.000 
12.000r 51.000 28.800.000.000 

270 20.000 10.800.000.000 
3.800h 9.600.000.000 
6.000i 3.260 2.600.000.000 
4.000 3.400 2.250.000.000 

103c 2.590 2.130.00X.000 
1.770j 2.120 I.5I0.000.000 
1.250 550 290.000.000 

27 68 40.800.000 
3,4 51 26.400.000 
0,4 3,4 2.100.000 
0,5 2,8 1.800.000 

0,051 1,2n 1.100.000 

hNo incluidos los recursosde azufre no identificados, enormes 
cantidades de azufre presentes en el yeso y la anhidrita y unos 
600.000 millones de toneladas de azufre contenidos en la hulla.
 
el esquisto bituminoso y los esquistos ricos en materia orgfi
nica.
 
iEn el mineral yconcentrados se supone un promediode 32 por

ciento de cromo.
 
jlncluidos 690 millones de toneladas contenidas en los n6dulos
 
del fondo de los mares.
 
kPlatino, paladio, iridio, cesio, rodio y rutenio.
 
IMfis o menos la mitad de la gama estimada de 0,03-0,06 mill6n
 
de toneladas m tricas.
 
mPlatino solamente.
 
Fuente: El mundo en el ahio 2000, Technical Report, cuadro
 
12-7. 

prodl'cci6n de combustibles sintdticos a partir de 
hulla y esquisto), la mayor generaci6n de energia 
elkctrica, ia diversificaci6n de la producci6n de 
alimentos y las crecientes necesidades de otras 
industrias-agravarfin el problema de la escasez 
de agua en muchas regiones. 0 

Una actualizaci6n de las proyecciones 
acerca del agua presentaria fundamentalmente el 
mismo panorama. El Linico cambio significativo 
que se ha producido desde que se elaboraron las 
proyecciones consiste en el marcado incremento 
en los precios de la energia (sobre todo del petr6
leo). Los mayores costos de la energia afectarftn 
adversamente ]a economia de muchos proyectos 



CUADRO I0 
Uso'dela energfa primarla en el mundo,. 1975 y 1990, por tipo de energia 

1975 199 
- Porcentaje de Porcentaje

Porcentaje Porcenutje incremento anual medio 
1015 Btu del total 1013 Btub del total (1975.90) de incremento 

Petr6leo 113 46 

Hulla 68 28 

Gas natural 46 19 

Energfa nuclear
 

e hidroel~ctrica 19 8c 

Energfa solar
 

(salvo
 
conservaci6n o
 
hidroel6ctrica)d -


Total 24t 100 

aTodala energanuclear ygranparte de laenergiaprimariade 
lahulla (es decir, insumo), se utilizan por sus propiedades
tdrmicas para producir electricidad. En este proceso se pierde 
cerca de las dos terceras panes de laenergia primaria en forma 
de calor desperdiciado. Las cifras que aquf constan corres-
ponden a la energia primaria.
bLas conversiones efectuadas apartir de las proyecciones de 
ia SDE en el cuadro 10-8 se realizaron de lamanera siguiente:
petr6leo: 84,8 x 106 barriles/dia x 365 dias x 5,8 x 106 
Btu/barril = 179 x 106 Btu. Hulla: 5.424 x 106 toneladas 
cortas/afho x 14,1 x 106 But/tonelada corta (cifra de laSDE 
para ia hulla de calidad media mundial) = 77 x 10"5 Btu. Gas 

tendentes a ]a explotaci6n del agua y quizh redu-
cirfn el suministro del liquido para numerosos 
prop6sitos. El riego, que de ordinario exige
grandes cantidades de energia para el bombeo 
puede resultar particularmente afectado. 

Minerales no Combustibles 

Igual que en el caso de los demfts recursos 
considerados en el estudio El mundo en el afio 
2000, las tendencias correspondientes a minera-
les no cumbustibles muestran incrementos cons-
tantes en cuanto a demanda y consumo. La de-
manda y el consumo mundiales de ]a mayoria de 
los productos minerales no combustibles de im-
portancia capital aumentarfin, seg6n las proyec-
ciones, de tres a cinco por ciento anualmente, 
Ilegando a poco mfs del doble en el afio 2000. Se 
prev6 que el consumo de todos los productos 
minerales importantes para ]a fabricaci6n de 
acero se incrementarA cuando menos tres por
ciento al afio. El consumo de todos los productos 
minerales para producir fertilizantes se incre-
mentarfi, segtin las proyecciones, a un ritmo su-
perior de tres por ciento anual, y el del fosfato 

179 47 58 3,1
77 20 13 0,8
66 17 43 2,4 

62 16c 226 7,9 

- - -
384 100 

-

56 3,0 

natural: 64,4 x 1012 pies3/afio x 1.032 Btu/pie3 = 66 x 10"5 
Btu. Energia nuclear e hidroelitrica:6.009 x 1012 Wh [pro
ducci6n]/afio x 3.412 Btu/Wh x 3 insumo Btu/producci6n Btu 
= 62 x 1012 Btu. 
cDespuds de deducir las prdidas (desperdicio) por calor 
(v~ase nota a), las cifras correspondientes a laproducci6n de 
energia son 2,7 por ciento en 1975 y 6,0 en 1990. 
dEl modelo de proyecci6n IIES puede abarcar la energia solar 
tinicamente como conservaci6n o energia hidroeldctrica. 
Fuente: El mundo en el afho 2000, Technical Report, cuadro 
13-32. 

mineral a raz6n del 5,2 al afio, lo c-,al representa 
la tasa de crecimiento mfis elevada que se haya
previsto para productos minerales importantes y 
no combustibles. Los metales no ferrosos pre
sentan tasas de crecimiento muy diversas: la del 
aluminio, 4,3 por ciento al afio, es la mfis alta.5' 

Las proyecciones sugieren que ia participa
ci6n de los PMD en el uso de minerales no com
bustibles aumentarfi s6Io moderadamente. En el 
perfodo 1971-75, Am6rica Latina, Africa y Asia 
usaron el siete por ciento de ]a producci6n mun
dial de aluminio, el nueve por ciento de la de 
cobre y el 12 por ciento de ]a de mineral de hie
rro. Las tres cuartas partes de la poblaci6n 
mundial, que habitaria esas regiones en el afio 
2000, usarfin, segfin las proyecciones, s6lo el 
ocho por ciento de la producci6n de aluminio, 
el 13 por ciento de ]a de cobre y el 17 por ciento 
de la de mineral de hierro. La cuarta parte de la 
poblaci6n mundial que habita los paises indus
triales seguirA absorbiendo mfis de las tres cuar
tas partes de ]a producc i6n mundial de minerales 
no combustibles.5 2 En el gr/tfico 8 se indica la 
distribuci6n geogrfifica del consumo per cfipita
de minerales no combustibles para 1975 y el afio 
2000. 

http:combustibles.52


CUADRO 11
 

Uso per cpf de Ia energfa primarla en el mundo, anualmente, 1975 y 1990
 

1975 

106 Btu 

Porcentaje 
de lamedia 

mundial 

Estados Unidos 332 553 
Otros paises

industrializados 136 227 
Paises menos 

desarrolladosa 11 18 
Economia de 

planiflcaci6n 
centralizada 58 97 
Todo el mundo 60 100 

aPuesto que no se realizaron proyecciones demogrfficas por 
separado para los paisesde IaOPEP, istns se han incluidoaqui 
en lacategorfa de los PMD. 

Las proyecciones no sefialan problemas por 
agotamiento de minerales, pero, segfin se aprecia 
en el cuadro 8, se requeritin mks descubrimien-
tos e inversiones para mantener las reservas y la 
producci6n de varios productos minerales en ni-
veles adecuados. Sin embargo, en la mayoria de 
los casos. el potencial de recursos todavia es 
considerable (ver cuadro 9), en especial para mi-
nerales de baja calidad.53 

Al actualizar las proyecciones de ntinerales 
no combustibles, serA necesa'rio prestar mayor 
atenci6n a dos factores que influyen en las inver-
siones mineras. Uno es el viraje registrado en el 
decenio pasado en materia de inversiones para la 
extracci6n y procesamiento, que se desplazaron 
de los paises en desarrollo para concentrarse en 
los ya industrializados (aunque es posible que 
esta tendencia se est6 invirtiendo). El otro factor 
es el rpido aumento de los precios de ]a energia. 
La producci6n de muchos minerales no combus-
tibles requiere grandes cantidades de energia, y 
los incrementos recientes y proyectados en el 
precio del petr6leo pueden retardar la expansi6n 
de esos suministros minerales. 54  

Energia 

Las proyecciones sobre energia contenidas 
en el estudio El mundo en el afio 2000 no mues-
tran soluciones ripidas para los problemas mun-
diales de energia. Las proyecciones sefialan que 

1990 

106 Btu 

PorcentaIe 
de la media 

mundial 

Porcentaje 
de incremento 

(1975-90) 

Porcetje 
medio anual 

de incremento 

422 586 27 1,6 

234 325 72 3,6 

14 19 27 1,6 

65 90 12 0,8 
72 100 20 1,2 

Fuente: El mundo en el afto 2000, Technical Report, cuadro 
13-34. 

la capacidad para producir petr6leo no aumenta 
con igual rapidez que la demanda. Ademis, pa
rece disminuir el ritmo en que las reservas de 
petr6leo se acumulan por utidad de trabajo de 
prospecci6n. Consideraciones t6cnicas y geol6
gicas sugieren que la pr.oducci6n mundial de pe
tr6leo liegarf a su mf'ximo antes del fin de este 
siglo. Las decisiones politicas y econ6micas de 
los paises de la OPEP pueden provocar ia estabi
lizaci6n de la producci6n petrolera aun antes que 
las restricciones tecnol6gicas se hagan sentir. Es 
preciso que se produzca una transici6n mundial 
para liberarse de la dependencia petrolera, pero 
existe ain gran incertidumbre respecto a la 
forma que esta transici6n adoptarfi. Ante esta in
certidumbre, no fue posible que la Secretaria de 
Energia (SDE) elaborara proyecciones significa
tivasal respecto, que abarcaran mks allft de 1990, 
en la fecha en que se realizaron las proyecciones 
para el presente estudio." Los anfilisis actuali
zados de ia SDE, que se presentan al final de esta 
secci6n, amplian hasta 1995 las proyecciones 
mundiales sobre energia de que dispone el go
bierno de los Estados Unidos. 

Las proyecciones de la SDE preparadas para 
este estudio muestran grandes incrementos en la 
demanda de todas las fuentes comerciales de 
energia durante el periodo 1975-90 (ver cuadro 
10). La demanda mundial de energia, segfin las 
proyecciones, se incrementari en 58 por ciento, 
Ilegando a 384 quads (miles de billones de unida
des t6rmicas inglesas) en 1990. La energia nu-

L4D
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clear y la hidroel~ctrica (sobre todo ]a primera) tan en 6sta del 20 al 30 por ciento de su ingreso en 
se incrementarfin mfis rfipidamente (226 por algunas ciudades del oeste de Africa.5 8 

ciento hacia 1990), seguidas del petr6leo (58 La escasez de lefia que se pronostica implica 
por ciento), el gas natural (43 por ciento) y la que el consumo de combustible para usos fun
hulla (13 po ciento). Se pronostica que el petr6- damentales serfi reducido, que aumentarfi la de
leo seguirfi siendo la principal fuente de energia forestaci6n, que se encarecera ]a lefia y que ma
en el mundo y que proporcionarai del 46 al 47 por yores cantidades de esti~rcol y residuos agricolas 
ciento de la energia total en el planeta hasta 1990, se Ilevarrin del campo a la cocina. No fue posible 
suponiendo que el precio real del petr6leo en el elaborar para este estudio proyecciones explici
mercado internacional se incremente 65 por tas de la combusti6n de esti6rcol y residuos agri
ciento durante el periodo 1975-90. Las proyec- colas, pero se sabe que ya se ha iniciado y va 
ciones sobre energ~ticos indican que hay grandes cobrando fuerza un viraje hacia el empleo de 
probabilidades de que se reduzca el consumo de esas sustancias orginicas coma combustit' ! en 
energia.16 los montes del Himalaya, en las Ilanuras del 

Se pronostica que el consumo de energia per Ganges, en ]a India, y en otras regiones de Asia, 
cfipita aumentarAi en todas partcs. El mayor in- asi como en la regi6n andina de ia Am6rica del 
cremento-72 por ciento en el periodo 1975- Sur. La FAO ha informado que, en 1970, ia India 
90-se producirfi en los paises industrializados, utiliz6 como combustible 68 millones de tonela
excepto los Estados Unidos. El aumento mfis das de esti6rcol de vaca y 39 millones de tone
moderado, 12 por ciento, tendrfi lugar en las eco- ladas de desperdicios vegetales, lo cual repre
nomias centralmente planificadas de Europa sent6 aproximadamente la tercera parte del con
oriental. Los incrementos porcentuales para los surno no comercial de energia durante ese aria. 
Estados Unidos y los PMD son id6nticos-27 por Se calcula que cada aria se incineran en el mun
ciento-pero el consumo efectivo de energia per do de 150 a 400 millones de toneladas de esti6r
cfipita es muy diferente. En el aria 2000, el con- col en calidad de combustible.5 9 

sumo de energia per cfpita en los Estados Uni- La SDE ha actualizado sus proyecciones de 
dos seri de unos 422 millones de BTU (unidades energia tomando como base las perspectivas 
t6rmicas inglesas) anuales, segrin las proyeccio- de nue-os precios que ir.cluyen el rpido encare
nes. En los PMD seri de s6lo 14 ,nillones de cimiento registrado en el caso del petr6leo crudo 
BTU, a partir de los II millones registrados en en 1979. Las nuevas perspectivas de precios no 
197551 (ver el cuadro 11 y el grffico 9). son muy diferentes de los cilculos anteriores 

Pese al encarecimiento del petr6leo y de proyectados para el decenio de 1990. La nueva 
otras fuentes energ6tkcas comerciales, se prev6 perspectiva de precio mediano para 1995 es 40 
que la lefia-el petr6leo de los pobres-serA mu- d6lares por barril (en d6ares de 1979), lo cual es 
cho menos abundante que hoy. La FAO ha cal- cerca de 10 por ciento mfis alto que el precio de 
culado que la demanda de lefia en los PMD se 36 d6ares (de 19791 que correspondia a ia pers
incrementarfi a raz6n de 2,2 por ciento al aria, pectiva anterior. Sin embargo, los precios para 
por Iocual la escasez local de este producto tota- principios del decenio de 1980 son casi 100 por 
lizarfi en 1994 ia cantidad de 650 millones de me- ciento mfis altos que los de las proyecciones rea
tros czibicos (aproximadamente el 25 por ciento lizadas por !a SDE a fines de 1977 para este estu
de los requerimientos proyectados). La escasez dio. 60 Es probable que el stbito encarecimiento 
es por ahora un fen6meno local, pero esti proli- del petr6leo en 1979 ejerza efectos mfis perturba
ferando. En la zona firida del Sahel, en Africa, la dotes sobre los demis sectores de !,- que hubiera 
recolecci6n de lefia se ha convertido en un tra- producido el alza gradual supuesta tn las pro
bajo de tiempo completo que, en algunos lugares, yecciones del estudio Z1 mundo en el aio 2000. 
requiere 360 dias-persona de trabajo por cada Las nuevas proyecciones de la SDE difieren 
hogar cada aria. Cuando ]a demanda se concen- en varios aspectos de las que se presentan en 
tra en ciudades, las ireas circundantes han que- este estudio. Utilizando los nuevos precios mfis 
dado deforestadas hasta grandes distancias (50 a altos, datos adicionales y un modelo modificado, 
100 kil6metros a ia redonda en algunos lugares). la SDE puede ahora proyectar la oferta y ]a de-
Las familias de los nicleos urbanos, demasiado manda para un quinquenio adicional, hasta 1995. 
alejadas de los lugares donde se recoge lefia, gas- Se vaticina que la demanda disminuiri a causa 

(42# 
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del encarecimiento y tambi6n por ia reducci~n 
estimada en el .re!imiento econ6mico. Se preve 
que la hulla representarfi una parte algo mayor
del suministro total de energia. Las proyecciones 
para la energia nuclear en los paises miembros de 
la OCDE son mfis bajas. lo cual refleja las esti-
maciones revisadas en cuanto a la rapidez con 
que seran construidas nuevas plantas nucleares. 
Los cflculos actualizados de la mtxima produc-
ci6n de la OPEP son mfis bajos que las estima-
ciones anteriores, lo cual refleja una tendencia a 
conservar los recursos en las naciones de la 
OPEP. El encarecimiento del petr6leo estimulari 
la adopci6n de otros combustibles y tecnologias, 
sobre todo la de fndole solar y las medidas ten-
dentes a la conservaci6n. 61  

Consecuencias Ambientales 

Las proyecciones demogrfificas, del ingreso 
y los recursos encierran consecuencias impor-
tantes para la calidad del ambiente mundial. 
Pricticamente todos los aspectos de los ecosis-
temas y los recursos de la Tierra se verfin afecta-
dos. 62  

Impacto sobre la Agricultura 

Quizi el fen6meno mfis grave para el am-
biente serfi un acelerado deterioro y la p~rdida de 
los recursos esenciales para la agricultura. Este 
fen6meno general abarca la erosi6n del suelo; la 
p6rdida de nutrimentos y ia compactaci6n de las 
tierras; la creciente salinidad, tanto de la tierra 
de regadio cono del agua utilizada para el riego; 
]a pdrdida de tierras labrantias de alta calidad en 
aras del desarrollo urbano; los dafios a los culti-
vos debido a la mayor contaminaci6n del aire y el 
agua; la extinci6n de las variedades vegetatf 
locales y silvestres que los fitogenetistas necesi-
tan para el mejoramiento de variedades de cul-
tivo; y la escasez mis frecuente y severa del agua 
en algunas regiones, sobre todo cuando la pro-
ducci6n de energia y la expansi6n industrial 
compiten por el abastecimiento del agua o 
cuando ]a deforestaci6n es intensa y la tierra no 
puede seguir absorbiendo, almacenando y regu-
lando las descargas de agua. 

En los PMD, los suelos se deterioran con 
rapidez conforme las condiciones des~rticas pro-
liferan en las regiones mfis secas y ia erosi6n se 
intensifica en las mis htimedas. Las p~rdidas 

actuales en el mundo a causa de ]a desertifica
ci6n se calculan en unos seis millones de hectfi
reas cada aflo (superficie similar a la del estado 
de Maine), e incluyen 3,2 millones de hectfi
reas de pastizales, 2,5 millones de hectireas de 
tierras de cultivo de secano y 125.000 hectfireas 
de tierras de rega,'Io. La desertificaci6n no im
plica forzosamente la formaci6n de desiertos de 
arena como el del Sihara, sino que abarca gran
variedad de cambios ecol6gicos que destruyen 
la cubierta vegetal y de tierra fdrtil en las regio
nes mis secas del planeta, dejando in6til la tie
rra para los pastos o cultivos. Las principales 
causas directas de este fen6meno son el sobre
pastoreo, prficticas de labranza destructivas y el 
empleo de plantas lefiosas como combustible. 

Segtin los cfilculos actuales acerca del ritmo 
de desertificaci6n, his fireas des~rticas del mun
do (ahora de unos 800 millones de hecttreas) se 
expandirfin casi 20 por ciento para el afio 2000. 
No obstante, hay motivos para esperar una ace
leraci6n en las pdrdidas causadas por ]a deserti
ficaci6n, a medida que una poblaci6n cada dia 
mfis numerosa en las regiones mis secas del 
mundo imponga mayores presiones sobre la tie
rra para satisfacer sus necesidades en lo referen
te a pastura para el ganado, tierras de cultivo y 
lefia. Las Naciones Unidas han localizado cerca 
de 2.000 millones de hectfireas de tierra (grifico 
10) donde el rie ,go de ia desertificaci6n es "al
to" o "muy alto". Esas tierras en peligro com
prenden una extensi6n total dos veces y media 
mayor que el firea clasificada actualmente como 
desierto. 

Si bien es cierto que la pdrdida y el deterioro 
de tierras labrantias son especialmente graves en 
muchos PMD, tambidn afectan las posibilidades 
agricolas de las naciones industrializadas. En 
muchas de 6stas, !as tasas actuales de pdrdida de 
suelos no pueden continuar sin que la producci6n 
agricola resienta graves consecuencias. En los 
Estados Unidos, por ejemplo, el Servicio de 
Conservaci6n de Suelos, ante ]a erosi6n e6lica y
acufitica de 6stos en los Estados !Jnidos, ha con
cluido que para mantener indefinidarnente la 
producci6n agricola, incluso a los niveles actua
les, dichas pdrdidas de suelos deben reducrse a 
la mitad. 

Las perspectivas de lograr tal mejorfa en los 
Estados Unidos y en otras partes no son prome
tedoras. Las proyecciones sobre alimentos y 
bosques indican presiones crecientes sobre los 
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suelos de todo el mundo. Las p6rdidas debidas al 1990 son sumamente vulnerables a los dafios 
riego inadecuado, al acortamiento de los perio- provocados por 6ste. 
dos de barbecho, al cultivo de tierras empinadas Los problemas que el riego implica para el 
y marginales, y a la reducci6n de la cubierta ve- ambiente se presentan en los paises industriali
getal, habrfin de intensificarse, sobre todo en el zados (por ejemplo en el Valle de San Joaqufn 
norte y el centro de Africa, en las regiones h6- en California) tanto como en los PMD (como en 
medas y de gran altitud en Am6rica Latina, y en el Paquistfin, donde las tres cuartas partes de las 
gran parte del sur de Asia. Ademfis, Ia utilizaci6n tierras de regadio han sido perjudicadas). Es fac
cada vez mayor del estircol y los de'zperdicios tible, pero lento y oneroso, rehabilitar las tie
vegetales como combustible dom6stio privarft al rras dafiadas. La prevenci6n requiere un espe
suelo de nutrimientos y reducirfi su capacidad cial cuidado de los suelos y prestar atenci6n a 
para retener la humedad al abatir su contenido las obras de desagiie, mantenimiento y ahorro 
orgfinico. Para los indigceites. del mundo, esos del agua. 
productos orgfinicos son a menudo la 6nica La p6rdida de tierras f6rtiles en aras de la 
fuente de los nutrimentos que necesitan para expansi6n urbana es otro problema que afecta a 
mantener ]a productividad ct sus campos. Preci- todos los paises. Con frecuencia, las ciudades 
samente los mfis pobres-loi que tienen menos e industrias se localizan en las mejores tierras 
posibilidades de comprar fertilizantes quimi- agricolas del pais (suelos aluviales ricos y bien 
cos-son quienes se ven obligados a quemar sus regados, en vertientes fluviales poco inclinadas).
fertilizantes orginicos. Estos nutrimentos se ne- En los paises industrializados que pertenecen a 
cesitarfin con urgencia para ia producci6n ali- Ia OCDE, ]a cantidad de tierra dedicada a fun
mentaria mundial en los afios venideros, pues ciones urbanas se ha incrementado con doble 
para el afio 2000, las tierras de cultivo del mundo rapidez que la poblaci6n. Los limitados datos 
tendrfin que alimentar 50 por ciento mfis perso- disponibles para los PMD sefialan tendencias si
nas que en 1975.63 En las regicnes industrializa- milares. Por ejemplo, en Egipto, a pesar de los 
das, el empleo creciente de fertilizantes quimi- intentos de abrir nuevas tierras a la agricultura, 
cos, variedades vegetales de alto rendimiento, la superficie total de tierras de cultivo bajo rie
agua de riego, herbicidas y plaguicidas, ha Io- go ha permanecido casi inalterable durante las 
grado compensar hasta ahora el empobreci- dos 6iitimas d6cadas. Con ]a misma rapidez que
miento fundamental de los suelos. Sin embargo, se riegan nuevas tierras con agua de Ia presa de 
el depender en grado considerable de los fertili- Asufn, los antiguos campos agricolas del Nilo 
zantes quimicos ocasiona tambidn ia p6rdida de se convierten en fireas urbanas. 
materia orgfnica del suelo, reduciendo asi la ca- Los crecientes rendimientos supuestos en 
pacidad de este para retener la humedad. las proyecciones alimentarias de El mundo et, el 

Los dafios y ia pdrdida de tierras de regadio afio 2000 dependen de una adopci6n mis genura
son particularmente significativas porque 6stas lizada de la tecnologia agricola de alto rendi
tieaen rendimientos muy superiores al prornedio. miento ya existente y de un uso cada vez mayor
Ademfis, conforme disminuya ]a superficie de de fertilizantes, riego, plaguicidas y herbicidas. 
tierras cultivables per cfipita en los pr6ximos 20 Estos insumos destinados a incrementar el ren
afios, se dependerfi cada vez mis de las tierras de dimiento, cuyo uso, segin las proyecciones, se 
regadio para incrementar el abasto alimentarlo duplicarA con creces en todo el mundo y se cua
per cfipita. En 1975, 230 millones de hectfi- druplicarfi en los PMD, dependen en alto grado
reas-el 15 por ciento de la tierra labrantia del de los combustibles f6siles. Incluso hoy, un au
mundo-se encontraban ba'o riego; se espera mento s6bito del precio de muchos combustibles 
que otros 50 millones de hectfireas gozarfin del o una intcrrupci6n repentina del suministro de 
beneficio del riego en 1990. Desafortunada- los mismos ,,odria afectar gravemente ]a produc
mente, es muy dificil conservar la productividad ci6n agricola mundial, encarecer los alimentos y
de las tierras de regadio. Cerca de la mitad de las privar a gran n6mero de personas de dietauna 
tierras de riego en el mundo ya se han visto per- adecuada. Conforme la agricultura se torna atin 
judicadas en cierta medida por ]a salinidad, la mfis dependiente de insumos que requieren gran
alcalinidad y el anegamiento, y gran parte de las cantidad de energia, las posibilidades de un des
tierras que probablemente recibirfin el riego en quiciamiento aumentan todavia mis. 
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Se espera que ia mayor utilizaci6n de plagui-
cidas aumentarfi en forma rfipida y sustancial 
los rendimientos agricolas, especialmente en los 
PMD. No obstante, muchos de esos productos 
quimicos acarrean gran diversidad de conse-
cuencias ambientales graves, algunas de las cua-
les influyen adversamente en la producci6n agri-
cola. La destrucci6n de los enemigos naturales 
de las plagas y ha creciente resistencia de 6stas a 
los plaguicidas mais cornunes constituyen ya gra- 
ves problemas para la agricultura. Por ejemplo, 
en las explotaciones agricolas de California, 17 
de las 25 plagas principales ya son resistentes a 
uno o varios plaguicidas y la pobici6n de los 
enemigos naturales de las plagas se ha reducido 
marcadamente. Cada afio se pierden muchos mi-
Hones de d6lares en cosechas perdidas, en Cali-
fornia, a causa de plagas resistentes cuyos ene-
migos naturales han sido destrwidos. 

Se espera que los rendimiettos agricolas se 
incrementen significativamente mcrced a la ma-
yor utilizaci6n de variedades de cereal de alto 
rendimiento. Desafortunadamente, los grandes 
monocultivos de plantas gen6ticamente id6nticas 
imponen mayores riesgos de prdidas catastr6fi-
cas a causa de ataques de insectos o epidemias
de los vegetale. El tiz6n de maiz, que incidi6 en 
la faja maicera de los Estados Unidos en 1970, 
fue un ejemplo muy claro de cufin vulnerables 
resultan los monocultivos gen6ticamente id6nti-
COS.tendente 

Impacto sobre los Recursos Acutlcos 

Es casi seguro que la calidad de los recursos 
acuiticos del mundo se vera reducida a causa de 
los cambios que tendrfn lugar del presente al afio 
200M9. La contaminaci6n del agua debido a ]a 
aplicaci6n masiva de plaguicidas provocarfi difi-
cultades cada dia mayores. En los paises indus-
trializados ya se intenta prescindir del uso gene-
ralizado de productos quimicos, como el DDT, 
que ocasionan efectos persistentes, pero en los 
PMD-que es donde se proyectan los mayores
incrementos en el empleo de prod'jctos quimicos 
en la agricultura-es probable que los plaguici-
das persistentes continten usfindose. Se pronos-
tica que el empleo de plaguicidas en los PMD se 
cuadruplicara, cuando menos, en el periodo 
1975-2000 (es factible una sextuplicaci6n si con-

tinijan las tasas de incremento recientes). Ya es 

un problema inquietante la contaminaci6n de ca
nales de riego, estanqueb y arrozales debido a los 
plaguicidas persistentes. Los granjeros de algu
nas regiones de Asia son renuentes a repoblar 
arrozales y estanques debido a que los peces 
mueren a causa de los plaguicidas. Esto implica 
una grave p~rdida de proteina de alta calidad en 
la dieta de las familias rurales. 

Ademfts del posible impacto sobre ]a tierra 
de cultivo, que ya hemos descrito, el riego afecta 
adversamente la calidad del agua pues incorpora 
sal al liquido que regresa a rios y torrentes. El 
agua que se encuentra corriente abajo de las 
grandes obras de fiego puede resultar demasiado 
salina para su uso ulterior, a menos que se im
planten costosas medidas de desalaci6n. Con
forme aumente el empleo del agua para riego, los 
problemas de salinidad de la misma seguramente 
irAn en aumento. 

Es probable que la contaminaci6n del agua 
en los PMD se agrave a medida que aumenta la 
poblaci6n de las ciudades y se expande a indus
tria. Ya en la actualidad, las aguas aledafias a 
muchas ciudades de los PMD esthn intensamente 
chas iudas delosPMD est itfin scontaminadas pot los productos de albaial y los 

desechos de fabricai de pulpa y papel, curtidu
rias, mataderos, refinerias de petr6leo y ffibricas 
de productos quimicos. 

E procrino 
El aprovechamiento de cuencas fluviales 

a controlar las inundaciones, generar
electricidad y proporcionar riego, se incremen
tarA probablemente en muchas de las regiones 
menos desarrolladas, que es donde se encuentra 
la mayor reserva hidroel6ctrica todavia sin ex
plotar. Aunque es cierto que proporcionan mu
chos beneficios, las presas y las instalaciones de 
riego en gran escala pueden causar tambi6n cam
bios sumamenteadversos, tanto en el ecosistema 
del agua dulce como en el de las aguas litorales, 
creando con ello problemas de salud (como la 
esquistosomiasis, la oncocerciasis y el palu
dismo), inundando tierras fdtiles y desplazando 
poblaciones. Adem-fs, si la erosi6n en las cuen
cas de estas obras no se somete a control, el 
entarquinamiento y la acumulaci6n de sedimen
tos pueden reducir considerablemente la vida 6til 
de las instalaciones. 

Prficticamente todas las proyecciones de El 
mundo en el afio 2000 sefialan la progresiva des
trucci6n o contaminaci6n de los ecosistemas Ii
torales, reculo 6ste del que dependen en gran 
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medida Ias operaciones importantes de pesca co- Impacto sobre IaAtm6sfera y el Ciima de IaTierra 
mercial en todo el mundo. Se calcula que del 60 
al 80 por ciento de las especies ocefinicas valio- Entre las tensiones ambientales que estfin 
sas para Iapesca comercial encuentran su hibitat surgiendo en nuestra 6poca, algunas afectan las 
en estuarios, marismas y pantanos de manglares propiedades fisicas y quimicas de la atm6sfera. 
en alg6n momento de su ciclo biol6gico. Los hAi- Entre dichas tensiones, algunas han sido catalo
bitat de arrecifes proporcionan tambidn alimento gadas ya como problemas; otras tienen mets bien 
y abrigo a gran nfimero de peces e invertebrados. el carcter de conjeturas, pero aun asi despiertan 
Se vaticina que, en muchas regiones, la ripida preocupaci6n. 
expansi6n de las ciudades y la industria absor- Realizar proyecciones cuantitativas acerca 
berni las zonas hfimedas de ia Costa y que irl en de Ia calidad del aire en las ciudades del mundo 
aumento la contaminaci6n de los litorales a causa no es posibic con los datos y modelos disponi
de ]a agricultura, la industria, ]a explotaci6n fo- bles, pero es casi seguro que la contaminaci6n en 
restal, el aprovechamiento de recursos hidrfiuli- los PMD y en algunas naciones industriales em
cos, los sistemas productores de energia y Ia ur- peorar si persisten las directrices y prcticas ac
banizaci6n de las costas. tuales. En las ciudades de los PMD, el creci

miento industrial proyectado para los pr6xirnos 
Impacto de IaDeforestaci6n 20 ahos harft que probablemente empeore la cali

dad del aire. Incluso ahora, las observaciones 

La rfipida y difundida p6rdida de los bosques realizadas aleatoriamente en algunas ciudades de 

tropicales que las proyecciones sefialan tendri los PMD muestran niveles de di6xido de azufre, 
graves repercusiones en Ias aguas y en otros re- particulas, di6xido de nitr6geno y mon6xido de 
cursos. La deforestaci6n-sobre todo en el sur carbono muy por encima de los que Ia Organiza
de Asia, en ia cuenca del Amazonas y en el cen- ci6n Mundial de ]a Salud considera seguros. En 
tro de Africa-desestabilizarA los caudales J_ algunas ciudades, como Bombay y Caracas, los 
agua, dando lugar al cntarquinamiento de co- rpidos incrcmentos registrados recientemente 
rrientes, embalses de presas hidroeldctricas y en el n6mero de autom6viles y camiones han 
obras de riego, asi como al agotamiento del agua agravado la contaminaci6n del aire. 
subterrinea, a la intensificaci6'i de las inunda- A pesar de los recientes adelantos alcanza
ciones y al empeoramiento de la escasez del Ii- dos en los intentos de reducir varios tipos de 
quido en los perfodos de secas. En el sur y el contaminaci6n del aire en muchos paises indus
sureste de Asia, aproximadamente 1.000 millo- trializados, )a calidad del aire en esos lugares 
nes de personas viven en cuencas aluviales y va- puede empeorar a medida que se quemen mayo
lies intensamente explotados que, para su sumi- res cantidades de combustibles f6siles, princi
nistro de agua, dependen de cuencas orogrificas palmente hulla. Las emisiones de 6xidos de azu
montaposas y arboladas. Si las tendencias a'.;tua- fre y nitr6geno son particularmente inquietantes 
les persisten, los bosques de esas regiones se ha- pues se combinan con el ,.Por de agua de ia 
brAn reducido a ]a mitad en el afio 2000, y ]a atm6sfera para producir Iluvia Atcida o bien otros 
erosi6n, el entarquinamiento y la irrcgularidad dep6sitos tambidn Acidos. En grandes zonas de 
del agua corriente entorpecerfn en forma acen- Noruega, Suecia, el sur del Canadfi y el este 
tuada Ia producci6n de alimentos. de los Estados Unidos,el pH de la lluvia ha des-

En muchos bosques tropicales. los suelos, la cendido de 5,7 a menos de 4,5, ubicindose cla
configuraci6n de la tierra, ]a temperatura, el r6- ramente en la gama ficida. Ademfis, casi pode
gimen de Iluvias y la distribuci6n de nutrimentos mos asegurar que la Iluvia se ha tornado mfis 
constituyen un equilibrio precario. Cuando los ficida en algunas regiones de Alemania, Europa 
bosques queden alterados por la tala excesiva, oriental y la Uni6n Sovidtica, aunque los datos 
ni los firboles ni las gramineas productivas vol- de que disponemos son incompletos. 
verfin a crecer. Incluso en bosques tropicales me- Todavia no se comprenden cabalmente los 
nos vulnerables, ]a diversidad de las especies efectos de Ia Iluvia Acida, pero el dafio que 6sta 
queda muy reducida cuando se practica ]a tala produce ya ha sido observado en lagos, bosques, 
extensiva. suelos, cultivos, plantas fijadoras del nitr6geno, 
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y materiales de construcci6n. Los perjuicios que 
dicha lluvia produce en los lagos se han estu-
diado en forma mis extensa. Por ejemplo, de 
1.500 lagos que hay en el sur de Noruega con un 
pH inferior a 4,3, el 70 por ciento no pueden ya
contener peces. Se han observado perjuicios si-
milares en las montafias Adirondack de Nueva 
York y en algunos lugares del Canadi. Tambidn 
los peces de rio resultan gravemente perjudica-
dos. En muchos rios de Noruega, primero el 
salm6n y despu~s la trucha han desaparecido du-
rante los iltimos 20 afios, conforme la acidez de 
las aguas ha ido en aumento. 

Otro de los problemas ambientales que
guardan relaci6n con la combusti6n de productos
f6siles (y tal vez tambidn con la p6rdida de bos-
ques y del humus en todo el mundo), consiste en 
la creciente concentraci6n d di6xido de carbono 
en la atm6sfera de ]a Tierra. Las progresivas
concentraciones de CO 2 causan preocupaci6n 
porque encierran la posibilidad de provocar un 
calentamiento del planeta. El parecer cientifico 
difiere acerca de las ptsibles consecuencias, pero 
una opini6n muy generalizada sostiene que se 
podran producir efectos sumamente perturbado-
res sobre la agricultura mundial antes que la pri-
mera mitad del siglo XXI Ilegue a su fin. El con-
tenido de CO 2 en la atm6sfera del mundo ha au-
mentado cerca de 15 por ciento durante el filtimo 
siglo y se pronostica que, para el afio 2000, al-
canzara un valor un tercio mis alto que los nive-
les preindustriales correspondientes. Si persisten
las tasas de incremento proyectadas en cuanto a 
la combusti6n de productos f6siles (aproxima-
damente dos por ciento cada afio), podrfi espe-
rarse que se duplique el contenido de CO2 en la
atm6sfera despuds de la mitad del siglo pr6ximo;'
ademis si la deforestaci6n reduce sustancial
mente los bosques tropicales (conforme a las 
proyecciones), la duplicaci6n del contenido de 
CO2 en la atm6sfera podria producirse incluso 
antes. El resultado de ,sto podria consistir en 
alteraciones significativas de los regimenes de 
precipitaci6n en todo el mundo y un ascenso 
de dos a tres grados centrigrados en las tempera-
turas de las regiones con latitud media en nuestro 
planeta. La agricultura y otras actividades hu-
manas se verian en grandes dificultades para
adaptarse a cambios climfiticos tan considerables 
y rfipidos. Incluso un incremento de un grado
centigrado en las temperaturas promedio del 
mundo haria que el clima de ]a Tierra fuese mis 

chilido que en ningtin otro momento del filtimo 
milenio. 

El aumento de temperatura provocado por
el di6xido de carbono serh tres o cuatro veces 
mayor en los polos que en las altitudes medias 
segfin se prev6. Un incremento de cinco a diez 
grados centigrados en las temperaturas polares
podria conducir finalmente a que se fundieran las 
capas de hielo de Groenlandia y el Antirtico, con 
to cual se producirfa un aumento gradual en el 
nivel del mar que harfa forzosa la evacuaci6n de 
muchas ciudades de las costas. 

El ozono es otro importante motivo de preo
cupaci6n. La capa de ozono de la estrat6sfera 
protege la Tierra de los perjudiciales rayos ultra
violeta. Sin embargo, la capa de ozono estfi 
siendo amenazada por las emisiones de cloro
fluorocarburo provenientes de las latas de aero
sol y el equipo de refrigeraci6n; lambidn se ve 
amenazada por las emisiones de 6xido nitroso 
(N20) procedentes de la desnitrificaci6n de los 
fertilizantes nitrogenados orginicos e inorgfini
cos; y posiblemente por los efectos de los vuelos 
de aeronaves a gran altitud. S61o los Estados 
Unidos y unos cuantos paises mis han hecho 
intentos serios de controlar ]a utilizaci6n de 
aerosoles. Los refrigerantes y los fertilizantes 
nitrogenados presentan problemas ain mfis difr
ciles. El efecto que mis se ha discutide con rela
ci6n a] agotamiento del ozoao y el resultante au
mento de ]a luz ultravioleta consiste en una ma
yor incidencia del cAncer de la piel, pero el dafio 
a los cultivos alimentarios seria tambi6n signifi
cativo y podria resultar el problema mis grave
relacionado con el ozono. 

Impacto de la Energia Nuclear 

Los problemas que plantea la producci6n
proyectada de mayores cantidades de energia
nuclear son diferentes, pero no menos graves 
que los relacionados con el use de combustibles 
f6siles. El riesgo de contamh-naci6n radiactiva del 
ambiente a causa de accidentes en reactores de 
energia nuclear se verfi incrementado, asi como 
Iaposibilidad de que las armas nucleares prolife
ren. Ningfn pais ha puesto en prhctica todavia 
un programa de demostraci6n que elimine en 
forma satisfactoria los deseJhos radiactivos, y la 
cantidad de 6stos aumenta con rapidez. Durante 
la vida 6itil de las centrales nucleares que proba
blemente se construirfin entre boy y el afio 2000, 
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se generarfin varios cientos de miles de toneladas que habitan los bosques tropicales podrian cons
de combustible nuclear de desperdicio altamente tituir una fuente permanente de nuevos produc
radiactivo. Ademfis, la producci6n de energfa tos alimentarios (principalmente aueces y fruta), 
nuclear crearfi millones de metros c6bicos de productos quimicos farmacduticos, enemigos na
desperdicios radiactivos de bajo nivel; por otra turales de las plagas, materiales de construcci6n, 
parte, la minerfa y el procesamiento del uranio maderas preciosas, combustibles y demis pro
darfin lugar a la producci6n de cientos de millo- ductos. Ni siquiera mediante el manejo cuida
nes de toneladas de residuos de baja radiactivi- doso de los restantes recursos bi6ticos de los 
dad. Todavia no se ha demostrado que todos tr6picos se podrin compensar las s6bitas pdrdi
esos desperdicios, de alto y bajo nivel, prove- das masivas que son predecibles si las tendencias 
nientes de la producci6n de energfa nuclear, actuales contintlan. 
puedan almacenarse y eliminarse con ia seguri- Las tendencias presentes amenazan tambidn 
dad de que no habrft incidentes que lamentar. Es las espccies de agua dulce y de mar. Las pertur
preciso sefialar que algunos subproductos de los baciones materiales-construcci6n de presas, de 
reactores tienen una vida media aproximada- canales, entarquinamiento-y la contaminaci6n 
mente cinco veces mayor que la totalidad de debido a sales, Iluvia acida, plaguicidas y otras 
nuestra historia escrita. sustancias quimicas t6xicas, afectan profunda

mente los ecosistemas del agua dulce en todo el 
mundo. En la actualidad, 27A 6rdenes de verte-

Extincl6n de Especles brados esthn amenazados de extinci6n y para el 
afio 2000 muchos quizat habrfin desaparecido.

Por iiltimo, el mundo encara un problema Entre las pdrdidas ger6ticas mas importan
apremiante que consiste en la ptrdida de recur- tes se contar6 la extinci6n, no de especies sino de 
sos gen6ticos vegetales y animales. Un cfilculo subespecies y de algunas variedades de cereales. 
preparadoporelestudioElmundoenelailo2000 Cuatro quintas partes del abasto alimentario 
indica que entre medio mill6n y dos millones de mundial proviene de menos de dos docenas de 
especies-de 15 a 20 por ciento de todas las que especies vegetales y animales. Se requieren ce
existen sobre la Tierra-podrfan extinguirse ha- pas silvestres y regionales para inducir en las va
cia el afio 2000, principalmente a causa de la pdr- riedades de alto rendimiento, que ahora se em
dida de sus habitat naturales, pero tambidn, en plean en forma tan generalizada, una resistencia 
parte, a causa de la contaminaci6n. La extinci6n especial a las plagas y a los agentes pat6genos.
de especies en tal escala no tiene precedente en La abundancia de estas variedades disminuye
la historia de la humanidad. 6

1 rfpidamente conforme se abren a la explotaci6n 
Entre ia mitad y las dos terceras partes de nuevas tierras virgenes. Las variedades cultiva

las especies que, segfin se prevd, se habrn ex- das locales, con frecuencia adaptadas en forma 
tinguido hacia el afio 2000, serfin resultado del tinica a las condiciones del lugar, se pierden tam
desmonte o el deterioro de los bosques tropica- bidn a medida que son sustituidas por variedades 
les. El grueso de las pdrdidas corresponderft a de mfis alto rendimiento. Ademas, la prtctica
especies de insectos, otros invertebrados y vege- cada dia mis difundida del monocultivo de una3 
tales (muchos de ellos atn no clasificados ni cuantas cepas-lo cual vuelve a los cultivos mfis 
examinados por los cientificos). El valor poten- vulnerables a plagas y enfermedades-se pro
cial de esta reserva gendtica es enorme. Si se paga, al tiempo que se pierden los recursos gen6
preservan y explotan con cuidado, las especies ticos capaces de combatir tales desastres. 



En los Albores del Siglo. XXI
 

Las multiples proyecciones realizadas por de-
pendencias del gobierno de los Estpdos Unidos 
para el estudio El mundo en el afio 2000 se han 
presentado por separado en las secciones prece-
dentes. iC6mo deben interpretarse dichas pro-
yecciones en forma colectiva? LQu6 implican 
acerca del advenimiento del siglo XXI para el 
mundo? 64  

En e afio 2000, el mundo diferirA en algunos 
aspectos impoilantes del que hoy conocemos. 
Habrft mis poblaci6n. Por cada dos habitantes de 
ia Tierra en 1975 habrA tres en el afio 2000. El 
n6mero de personas pobres se habrfi incremen-
tado. Cuatro quintas partes de la poblaci6n mun-
dial vivirfin en los paises menos desarrollados. 
Ademris, en funci6n del nimero de habitantes 
que c da afio se afiadirfin al mundo, el creci-
miento de la poblaci6n ser6 40 por ciento ids 
alto en el afio 2000 que en 1975.65 

La brecha entre los mfis ricos y los ma's po-
bres se habra ensanchado. Cualquiera que sea ia 
medida del bienestar material que se considere 
en el estudio-el PNB y el consumo de alimento, 
energia y minerales per cfipita-la brecha se en-
sancharfi. Por ejemplo, la brecha entre el PNB 
per cfipita de los PMD y el de los paises industria-
lizados crecerit, segmn las proyecciones, de unos 
4.000 d6lares en 1975 a cerca de 7.900 d6lares en 
el afio 2000.6 Es previsible que tambi6n persisti-
rfin las grandes disparidades dentro de los distin-
tos paises. 

Se dispondrf de menos recursos. Mientras 
que, en promedio mundial, habia cerca de cuatro 
decimas de hectfirea de tierra cultivable por per-
sona en 1975, habrA s6lo cerca de un cuarto de 
hectrea por persona en el afio 200067 (ver el grai-
fico II). En (daflo 2000 se habrfi consumido casi 
un bill6n de barriles del total original de recursos 
petroleros del mundo, que se aproxima a dos bi-
llones de barriles. Tan s6lo en el periodo 1975-
2000, los restantes recursos petroleos per cfipita 
en el mundo se reducirin probablemente en 50 

por ciento cuando menos. 68 Durante el mismo 
periodo, el abasto mundial de agua per caipita
disminuirfi en 35 por ciento a consecuencia del 
simple crecimiento demogrfifico; las mayores
demanjas que competirfin por el recurso intensi
ficarfin la presi6n sobre las reservas acufferas 
disponibles.69 El crecimiento de las existencias 
de firboles en pie per caipita en el mundo se redj
cirr, seg6un las proyecciones, 47 por ciento cn el 
afio 2000, comparado con el que se registr6 en 
1978.70 

El ambiente habrfi perdido importantes pro
piedades que sirven para mantener la vida. En el 
afio 2000, el 40 por ciento de los bosques que ain 
conservaban los P%_D en 1978 habrfin sido de
vastados.7' La concentraci6n de di6xido de car
bono en la atm6sfera serfi casi una tercera parte 
mfis alta que los niveles preindustriales.7 2 La 
erosi6n del suelo habriA hecho desaparecer, en 
promedio, varios centimetros de las tierras la
brantias de todo el mundo. La desertificaci6n 
(incluida la salinaci6n) se habrfi ensefioreado 
quizAt de una porci6n importante de las tierras de 
pastizal y de cultivo en el mundo. En poco mis 
de dos decenios, entre el 15 y el 20 por ciento de 
todas las especies animales y vegetales de ]a Tie
rra habrfi desaparecido, lo cual constituye una 
pdruida de 500.000 especies cuando menos.73 

Los precios serfin mfis altos. Muchos de los 
recursos mrs vitales se encarecerfin en t6rminos 
reales segtmn las proyecciones (es decir, por en
cima de la inflaci6n). Para satisfacer la demanda 
proyectada, se requerirfi un incremento de 100 
por ciento en el precio real de los alimentos.7 4 

Para mantener el suministro de energ6ticos a 
la par de la demanda prevista, el precio real de la 
energia se elevara, segn las suposiciones, mfis 
de 150 por ciento durante el periodo 1975-2000.7S 
El suministro de agua, tierra agricola, productos 
forestales y muchas especies tradicionales de 
pescado disminuirfi en relaci6n con la demanda 
creciente a los precios actuales,7 6 1o cual sugie
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re que el precio real se elevarh tambi~n en esos las aguas duices se ponen de manifiesto al consi
sectores. En forma colectiva, las proyecciones derar que de las 200 grandes cuencas fluviales 
sugieren que las presiones inflacionarias que se que existen en el mundo, 148 son compartidas
basan en los recursos persistirfin y se intensifi- por dos parses y 52 las comparten entre tres y
carfin, particularmente en los paises pobres en diez naciones. Los afiejos conflictos por los rios 
recursos o que agotan 6stos con rapidez. compartidos, como el de la Plata (Brasil y Ar-

El mundo serfi mfis vulnerable tanto a los gentina), el Eufrates (Siria e Irak) o el Ganges
desastres naturales como a los trastomos provo- (Bangladesh, ]a India) podrian intensificarse 
cados por el hombre. Es probable que la mayo- fficilmente.8 0 

rfa de las naciones sean todavia mfis dependien- Finalmente, debemos destacar que si las di
tes de las fuentes energdticas extranjeras en el rectrices oficiales permanecen esencialmente 
ahio 2000 que en la actualidad.7 7 Conforme los inmutables, el mundo serfi diferente a conse
cultivos se expandan a zonas mils marginales, ]a cuencia de la p6rdida de oportunidades. Los 
producci6n alimentaria serAt mfis vulnerable a las efectos adversos de muchas tendencias mencio
interrupciones del suministro de energdticos en nadas en este estudio no se manifestarfin en toda 
forma de combustibles f6siles y a las fluctuacio- su magnitud hasta el afio 2000 o despu6s; em
nes del clima. La pdrdida de diversos germo- pero, las medidas necesarias para modificar di
plasmas en las cepas locales y de los progenito- chas tendencias no pueden aplazarse sin que se 
res silvestres de las plantas alimentarias, junto pierdan por ello importantes posibilidades. Por 
con el incremento del monocultivo, podrian ejemplo, la oportunidad de estabilizar la pobla
agrandar los riesgos de malas cosechas en forma ci6n mundial en menos de 10.000 millones se nos 
masiva.7 

1 Un mayor ntimero de personas serfin escapa de las manos; Robert McNamara, presi
vulnerables al encarecimiento de los alimentos o dente del Banco Mundial, ha declarado que por 
incluso al hambre cuando se presenten condicio- cada decenio que nos retrasamos en ]a tarea de 
nes climfiticas adversas. 7 9 El mundto estar mfis alcanzar el nivel de fecundidad de sustituci6n, Ia 
expuesto a los efectos perturbadores de la gue- poblaci6n estabilizada que a la postre tendri el 
rra. Las tensiones que pueden provocar guerras mundo se inci'ementa en cerca de I1 por ciento.St 
se habrin multiplicado. La posibilidad de con- El retraso en comprender los problemas o poner
flictos provocados tan s6lo por lajurisdicci6n de en vigor las medidas correspondientes implica la 

http:ciento.St
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p6rdida de oportunidades similares en otros tim-
bitos. Si las normas y decisiones referentes a la 
energfa se basan en los precios del petr6leo de 
ayer (o incluso de hoy), se perderA la oportuni-
dad de invertir prudentemente los escasos recur-
sos de capital, a consecuencia de haber sub-
estimado ]a importancia de la conservaci6n y ]a 
eficiencia. Si la investigaci6n agricola sigue cen-
trfndose en incrementar el rendimiento mediante 
prficticas que consumen grandes cantidades de 
energia, tanto los recursos energ6ticos como el 
tiempo necesario par implantar otras prfacticas 
se habrin perdido. 

Es posible que s6lo cuando ya est6 bien en-
trado el siglo XXI alcancen a percibirse cabal-
mente los efectos de las crecientes concentracio-
nes de di6xido de carbono, del agotamiento del 
ozono estratosf6rico, del deterioro de los suelos, 
del incremento de la introducci6n de sustancias 
quimicas ioxicas complejas y persistentes en el 
ambiente, y de ia extinci6n masiva de especies. 
Sin embargo, una vez que esos problemas am-
bientales del mundo se hagan palpables, serh 
muy dificil revertirlos. En realidad, pocos o 
acaso ninguno de los problemas abordados en el 
estudio El mundo en el aio 2000 pueden reme-
diarse con soluciones inmediatas de tecnologia o 
de directrices; lejos de ello, estin inextricable-
mente unidos a los problemas sociales y econ6-
micos mfis desconcertantes del mundo. 

Quizi los problemas mis inquietantes son 
los que se refieren a que el incremento demo-
grfifico y la pobreza conducirin a graves reduc-
ciones a largo plazo en la productividad de los 
sistemas de rccursos naturales renovables. En 
algunas regiones, la capacidad de los sistemas 
de recursos naturales par el sostenimiento de 
poblaciones humanas ya est seriamente me-
noscabada por los empefios de las poblaciones 
actuales que luchan por satisfacer sus necesi-
dades inmediatas mfis deseperadas, y esos dafios 

82amenazan con empeorar. 
Ya es posible encontrar ejemplos de grave 

deterioro de los recursos mis fundamentales de 
la Tierra en diversos lugares de todos los paises, 
incluso los industrializados y los PMD mis flore-
cientes. Por ejemplo, la erosi6n del sueio agri-
cola y la salinaci6n de tierras de riego altamente 
productivas se evidencian cada dia mis en los 
Estados Unidos,8 3 y la deforestaci6n extensiva, 
con un deterioro mfis o menos permanente del 
suelo, se puede advertir en el Brasil, Venezuela y 

Colombia.8 4 Sin embargo, los problemas que 
plantea la disminuci6n de la capacidad de soste
nimiento de la Tierra son mfis apremiantes, gra
yes y trfigicos en las regiones del planeta donde 
se encuentran le3 PMD mfis pobres. 

La regi6n africana que se localiza al sur del 
Sfthara afronta el problema del agotamiento de 
sus recursos en forma aguda. En este caso se han 
conjuntado muchas causas y efectos para produ
cir demandas excesivas sob','e el ambiente, las 
cuales han conducido a la expansi6n del desierto. 
El sobrepastoreo, la recolecci6n de lefia y las 
prficticas de cultivo destructoras son las princi
pales causas inmediatas de una serie de transi
ciones en las cuales la tierra de bosques abiertos 
se ha convertido en matorral, en frfigil pastizal 
semiirido y finalmente en maleza sin valor al
guno y tierra yerma. La situaci6n empeora 
cuando Ia escasez de lefia obliga a los habitantes 
a utilizar el esti6rcol y los desechos vegetales 
como combustible. Privado de materia orgfnica, 
el suelo pierde fertilidad y la capacidad de rete
ner el agua (y el desierto se expande). En Ban
gladesh, el Paquistfin y grandes porciones de la 
India, los esfuerzos de nfimeros crecientes de 
personas por satisfacer sus necesidades bisicas 
estfn perjudicando la misma tierra labrantia, los 
pastizales, los bosques y las reservas de agua de 
los que esas personas dependen para sobrevi
vir.85 La rehabilitaci6n de las tierras y los suelos 
requeriria decenios-o acaso siglos-despuis 
que las actualks presiones sobre el suelo hayan 
disminuido. Sin embargo, las presiones van en 
aumento, no en descenso. 

No existen soluciones rfipidas o sencillas, y 
menos afin en los lugares donde la presi6n demo
gr~fica ya ha provocado una reducci6n en la ca
pacidad sustentadora de la tierra. En tales luga
res, una heterogeneidad de factores sociales y 
econ6micos (entre ellos los ingresos muy reduci
dos, la tenencia inequitativa de la tierra, las opor
tunidades educacionales limitadas o inexistentes, 
la ausencia de empleos no agricolas, y las presio
nes econ6micas que propician una mayor fecun
didad) subyace en la disminuci6n de la capacidad 
de sostenimiento de Ia tierra. Ademtis, suele 
creerse que las condiciones sociales y econ6mi
cas deben mejorar antes que los niveles de fe
cundidad decrezcan hasta las tasas de sustitu
ci6n. Asi pues, es posible que nos encontremos 
ante un circulo vicioso de causalidad. El dete
rioro ambiental provocado por las grandes po
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blaciones crea condiciones de vida que dificultan damente a las cifras sefialadas por la Academia. 
el logro de reducciones en la fecundidad; mien- Si las tasas de fecundidad y mortalidad proyec
tras tanto, los continuos incrementos del creci- tadas para el afio 2000 hubieran de continuar inal
miento demogrtifco acent6an las presiones sobre terables durante el siglo XXI, la poblaci6n del 
el ambiente y la tierra. 86 mundo Ilegaria a 10.000 millones en el ahio 2030. 

La disminuci6n de la capacidad sustenta- Asi pues, cualquier persona que actualmente 
dora que ya ha sido observada en lugares disemi- tenga una esperanza de vida de otros 50 afios 
nados por todo el mundo centra nuestra atenci6n podrfi aspirar a ser testigo de una poblaci6n 
en un fen6meno que fficilmente podria estar mfis mundial de 10.000 millones de habitantes. Esta
difundido en el afio 2000. De hecho, las mejores misma tasa de crecimiento produciria una pobla
pruebas con que contamos-incluso sin olvidar ci6n de casi 30.000 millones antes del fin del siglo
los muchos efectos bendficos del desarrollo tec- XXI.89 
nol6gici v su adopci6n-sugieren que, para el Aquf debemos destacar que, a diferencia de 
afio 200. Ia poblaci6n humana del mundo puede la mayoria de las proyecciones contenidas en el 
encontrarse ya a unas cuantas generaciones de estudio El miundo en cl aio2000, las que corres
alcanzar ]a saturaci6n de la capacidad de todo el ponden a la poblaci6n suponen que se produci
planeta para sostener la vida. rfin grandes cambios de directrices y progresos

El estudio El mundo en el afio 2000 no con- considerables para reducir las tasas de fecundi
tiene estimaciones de la capacidad de sustenta- dad. Sin estas modificaciones supuestas en cuan
ci6n de ia Tierra pero nos proporciona la base to a normas, la tasa de crecimiento demogrfifico 
para evaluar un cfilculo publicado previamente proyectada seria mfis acelerada todavia. 
en el Informe de ]a Academia Nacional de Cien- Desafortunadamente, el crecimiento de la 
cias de los Estados Unidos titulado Resources poblaci6n puede verse reducido por razones aje
and Man (Los recursos y el hombre). En su in- nas a la declinaci6n de las tasas de nacimientos. 
forme de 1969, Ia Academia concluy6 que una Conforme ]a poblaci6n del mundo sobrepasa y
poblaci6n mundial de 10.000 millones "estA pr6- reduce ]a capacidad de sustentaci6n de la tierra 
xima (o quizi sobrepasa) al mitximo que un en fireas cada dia mfis extensas, es probable que
mundo intensivamente admnistrado podria aspi- las tendencias del iiltimo siglo o dos hacia el me
rar a sustentar con cierto grado de bienestar y joramiento de la salud y una mayor longevidad
libertad individual". La Academia lleg6 tambi6n puedan Ilegar a detenerse. El hambre y ]a enfer
a la conclusi6n de que incluso a expensas de la niedad pueden costar un mayor ntimero de vidas 
libertad individual y la variedad de las opciones, (sobre todo de infantes y nifios pequefios). La 
y en una situaci6n cr6nica pr6xima al hambre de mayoria de las personas que logren sobrevivir la 
la inmensa mayoria, es improbable que la pobla- infancia podrfn estar mental y fisicamente inca
ci6n humana del mundo Ilegue a sobrepasar pacitadas a causa de ia desnutrici6n que padecie
nunca los 30.000 millones de habitantes.8 7 ron cuando eran nihos. 

Nada en el estudio El tnundo en el afio 2000 Se estA agotando el tiempo para hacer algo a 
contradice las conclusiones de ]a Academia. Ms fin de evitar esta situaci6n. A menos que las na
a6n, los datos compilados durante el 61timo de- ciones, colectiva e individualmente, adopten
cenio sugieren que la Academia subestim6 quizA medidas audaces e imaginativas, tendentes a me
la magnitud de aigunos problemas, en especial la jorar las condiciones sociales y econ6micas, re
deforestaci6n y tambi6n ]a p6rdida y deterioro de ducir la fecundidad, asegurar un mejor aprove
los suelos.88 chamiento de los recursos y proteger el am-

Conforme a las tasas actuales y proyecta- biente, el mundo deberA prepar;.rse para un pe
das, la poblaci6n mundial se aproximaria rfipi- noso advenimiento del siglo XXI. 

http:suelos.88


APENDICE 

El Mundo en el Afio 2000
 
Comparado con Otros Estudios
 

Mundiales
 

Durante el estudio El mundo en el a~io 2000, 
los diversos modelos del Gobierno (que aqui se 
mencionan colectivamente como el "modelo 
mundial del Gobierno") y sus proyecciones co-
rrespondientes 'ueron comparados con los de 
otros cinco estudios mundiales. 90 El objetivo no 
fue solamente cotejar los resultados de distintas 
proyecciones, sino tambi~n averiguar la forma en 
que supuestos y estructuras de modelos diferen-
tes pudieron conducir a proyecciones y hallazgos 
disimiles. 

Los hallazgos principales del estudio El 
mundo en el afio 2000 coinciden, en tdrminos 
generales, con los de los otros cinco estudios 
mundiales, a pesar de sus considerables diferen-
cias en cuanto a modelos y suposiciones. En con-
junto, los demas estudios y sus correspondientes 
modelos carecen de la riqueza de detalle que el 
modelo mundial del Gobierno contiene en rela-
ci6n con los diversos sectores (alimentaci6n y 
agricultura. bosques, agua, energia y asi sucesi-
vamente). Sin embargo, en los otro modelos, los 
vinculos entre los distintos sectores son mucho 
mas completos. Muchas incongruencias y con-
tradicciones de las proyecciones de este estudio 
se deben a que los vinculos entre los distintos 
sectores dentro del modelo mundial delGobierno 
son bastante ddbiles. 

Otra diferencia importante consiste en que 
las proyecciones del Gobierno s6lo Ilegan al afio 
2000 o poco antes, mientras que los deris estu-
dios mundiales hacen proyecciones hasta bien 
entrado el siglo XXI. Los sucesos mas especta-
culares que en los otros estudios se proyec-
tan-grave escasez de recursos, declinaci6n de-
mogrfifica debido al auniento de los indices de 
mortalidad, grave deterioro ambiental-se pre-
sentan en general durante la primera mitad del 

siglo XXI y, en consecuencia, no resultan com
parables con las proyecciones del Gobierno. 
Hasta el final de este siglo, todos los anfilisis, 
incluido el del Gobierno, indican tendencias mts 
o menos similares: crecimiento econ6mico sos
tenido en ia mayoria de las regiones, crecimiento 
demogdifico persistente en todas partes, menor 
crecimiento en el rengl6n energdticos, una situa
ci6n alimentaria cada vez mils tensa y onerosa, 
mayores problemas con el agua, y tensiones am
bientales en aumento. 

Entre los cinco modelos, el que resulta mfis 
optimista es el Modelo Mundial de la America 
Latina. En lugar de proyectar la situaci6n futura 
tomando como base las directrices y tendencias 
actuales, este modelo plartea Ia siguiente pre
gunta: ",C6mo pueden aprovechar mejor los re
cursos mundiales para satisfacer las necesidades 
bfsicas de toda Ihumanidad?". El modelo 
asigna los factores mano de obra y capital de 
modo que se maximice ]a esperanza de vida. Pre
supone que el consumo personal se sacrificarfi a 
fin de mantener tasas de inversi6n muy elevadas 
(25 por ciento del PNB al afio), y proclama una 
sociedad mundial igualitaria, no explotadora, sa
biamente administrada, que evite la contamina
ci6n, el agotamiento del suelo y otras formas de 
detericro ambiental. Apoyandose en estas supo
siciones, Ilega a la conclusi6n de que. en poco 
mfis de una generaci6n, las necesidades humanas 
bftsicas podrian satisfacerse en Am6rica Latina y 
Africa. Despuds, el PNB empezarfa a aumentar 
continuamente y el crecimiento demogrftfico 
comenzaria a estabilizarse. 

Sin embargo en el caso de Asia, an supo
niendo que ilegaran a implantarse esas condicio
nes sociales casi utopicas y las elevadas tasas de 
inversi6n mencionadas, el sistema se derrumba, 
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El modelo proyecta una crisis alimentaria en 
Asia a partir del afio 2010, cuando ya no haya 
mfis tierra que cultivar; la producci6n de all-
mento no puede aumentar con la rapidez sufi-
ciente para ir a la par del crecimiento demogr4-
fico, y se forma un circulo vicioso que conduce al 
hambre y al colapso econ6mico hacia mediados 
del siglo. Los autores del modelo sugieren la po-
sibilidad de evitar una crisis alimentaria en Asia 
mediante la importaci6n de alimentos de otras 
regiones que poseen mis tierras agricolas, con 
mayores niveles de productividad. y normas eli-
caces de planificaci6n familiar. Sin embargo, es 
sorprendente que este modelo, concebido para 
demostrar que las limitaciones fundamentales del 
bienestar humano son de orden social y no mate-
rial, proyecte una escasez alimentaria catastr6-
fica en Asia a causa de la falta de tierras. 

Los modelos Mundiales dos y tres, que fue-
ron la base del informe del Club de Roma en 1972 
titulado The Limits to Growth (Los limites del 
crecimiento), prestan gran atenci6n a los factores 
ambientales; en realidad son los inicos modelos, 
del grupo de cinco, que asi proceden. Los mode-
los Mundiales, a semejanza del estudio El mndo 
eni el afio 2000, prestaron atenci6n a las tenden-
cias en cuanto a poblaci6n, recursos y ambiente. 
Pese a ello, esos modelos son altamente agrega-
tivos pues estudian el mundo en conjunto y omi-
ten las diferencias regionales. En los casos que 
presuponen ha continuaci6n de las directrices ac-
tuales, los modelos Mundiales dos y tres proyec-
tan grandes aumentos mundiales de la produc-
ci6n alimentaria y del ingreso per capita hasta el 
afio 2020, fecha en que, ya sea por la escasez de 
alimentos o por el agotamiento de recursos, so-
brevendrfi una declinaci6n. Los dos modelos in-
dican que estas tendencias podrian alterarse sus-
tancialmente mediante cambios importantes en 
los lineamientos generales. 

El Modelo Mundial Integrado, patrocinado 
poco despu~s por el Club de Roma, es mucho 
mfis detallado que !L., modelos Mundiales dos 
y tres en su tratamiento de his diferencias regio-
nales, el comercio, la economfa y los cambios 
de una a otra fuente de energia, pero es menos 
completo en su tratamiento del ambiente. Este 
complejo modelo ha sido utilizado con muchas 
suposiciones diferentes respecto a condiciones y 
directrices. Casi invariablemente, los resultados 
prayectan una tendencia a largo plazo de alzas 
abruptas en los precios de los alimentos. En una 

amplia gama de directrices y condiciones, los re
sultados indican hambre generalizada en Asia y, 
en menor grado, en los paises africanos no perte
,ecientes a la OPEP, antes del fin de este siglo. 

El Modelo Mundial de las Naciones Uni
das demostr6 que, para alcanzar el objetivo de 
crecimiento econ6mico fijado por la ONU, los 
paises en desarrollo tendrian que hacer grandes 
sacrificios en materia de consumo personal, aho
rros e inversi6n en una escala sin precedentes. El 
consumo personal no habria de exceder el 63 por 
ciento del ingreso en ninguna regi6n en desarro
lio, y ninguna de ellas podria tener un nivel de 
inversi6n privada inferior a 20 por ciento. Para 
satisfacer los requisitos alimentarios, la produc
ci6n agricola mundial tendria que cuadruplicarse 
en el afio 2000, requiridndose aumentos aun ma
yores en muchos lugares (por ejenplo, 500 por 
ciento en los paises de menores ingresos de Asia 
y Amdrica Latina). 

El Modelo de Relaciones Agricolas Interna
cionales (MOIRA) se concreta a li agricultura; 
toma en consideraci6n los efectos de la politica 
agraria, pero no los de la degradaci6n del am
biente. Sus resultados son mais optimistas que las 
proyecciones del estudio El mtndo en el aho 
2000: la producci6n alimentaria mundial se du
plica con creces de 1975 al afio 2000, y el con
sumo per capita aumenta 36 por ciento. Pese a 
todo, debido a ha distribtIci6n desigual, el nfimero 
de personas que subsisten con s6lo dos tercios, o 
menos, del requisito biol6gico minimo de protei
nas aumenta, de 350 millones en 1975, a 740 mi-
Ilones en el afio 2000. 

El estudio de El minundo en el afio 2000 roa
liz6 un experimento con dos de los modelos no 
gubemamentales mis integrados, a fin de res
ponder la pregunta siguiente: "i,Qu6 diferen
cias mostrarian las proyecciones del modelo 
mundial del Gobiero si dicho modelo fuera mfis 
inegrado c incluyera mis vinculos y realimenta
ci6n?". Las vinculaciones dentro de los dos mo
delos no gubernamentales fueron eliminadas a fin 
de darles cierta semejanza con la estructura in
conexa e incoherente del modelo mundial del 
Gobierno. Para el experimento en cuesti6n se 
eligieron el modelo Mundial tres y el Modelo 
Mundial Integrado. 

En ambos modelos, la eliminaci6n de los 
vinculos produjo resultados mucho mfis favora
bles. Tomando como base los resultados del mo
delo Mundial tres, el estudio de El mundo en el 
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aflo 2000 arroj6 la conclusi6n de que un modelo 
gubernamental mfis integrado producirfa las si-
guientes proyecciones: 

" Al incrementarse la competencia por el 
capital entre ]a agricultura, la industria y 
el desarrollo de fuentes energ6ticas, se 
elevarfi afn mfis la inflaci6n en el costo de 
los recursos y el crecimiento del PN B real 
(esto presupone que no se producirfin ade-
lantos tecnol6gicos importantes). 

" El encarecimiento de los alimentos y la 
declinaci6n regional del consumo alimen-
tario per cfipita que ahora se proyectan se 
intensificarhn porque el capital estari mfis 
codiciado y por el deterioro de la tierra. 

" Al refrenarse el crecimiento del PNB y de 
la agricultura, serin mis altas Jas tasas de 
mortalidad debido al hambre generali-
zada-o a ia inanici6n declarada-y se 
elevarfin tambidn los indices de natalidad, 
aumentando asi el nfimero de personas 
victimas de la pobreza absoluta. 

* No es probable que se produzca una dis-
minuci6n decisiva del ingreso y el ali-
mento per cfipita en todo el mundo sino 
hasta la primera y segunda d~cada del si-
glo venidero (esto supone que no sobre-
vendrin convulsiones politicas). 

Cuando se eliminaron los vinculos del Mo-
delo Mundial Integrado (WIM), los resultados 
fueron tambi6n mfis favorables. Los resultados 
de la versi6n desvinculada fueron comparables a 
las proyecciones cuantitativas de El mundo en el 
afio 2000 correspondientes a PNB, poblaci6n, 
producci6n de cereales, uso de fertilizantes y 

empleo de la energia en todo el mundo. No obs
tante, en la versi6n original integrada del WIM, 
el producto mundial bruto Cue 21 por ciento mfis 
bajo que en la versi6n desvinculada (11,7 billones 
de d6lares en lugar de 14,8 billones para el afio 
2000). En la versi6n que incluye vinculos, la pro
ducci6n agricola mundial aumenta 85 por ciento 
en lugar de 107 por ciento; los cereales disponi
bles para el consumo humano aurenaron menos 
de 85 por ciento debido a que parte de las grami
neas se emple6 como alimento de animales a fin 
de incrementar ]a producci6n de came. La po
blaci6n aument6 a s6lo 5.900 millones, en vez de 
6.200 millones, en parte debido al hambre gene
ralizada (158 millones de defunciones en total 
para el afio 2000) y en prte por el abatimiento de 
las tasas de natalidad de los paises industrializa
dos. El resultado de suprimir los vinculos es mu
cho mfis leve en las regiones menos pobladas y 
ricas en recursos naturales, cono Norteam6rica, 
que en los lugares sometidas a tensiones, donde 
gran nfimero de personas viven al margen de la 
subsistencia. En Norteam6rica, la diferencia del 
PNB per capita fue de cinco por ciento aproxi
madamente; en el sur de Asia se aproxim6 al 30 
por ciento. 

La conclusi6n obligada es que la supresi6n
de los vinculos imparte un sesgo optimista a las 
proyecciones cuantitativas del estudio El mundo 
en el afio 2000 (y a las del gobierno de los Esta
dos Unidos). 9' Esto parece particularmente ve
raz en el caso de las proyecciones del PNB. Los 
experimentos realizados con el Modelo Mundial 
Integrado sugieren que la cifra que en este estu
dio corresponde al producto mundial bruto para 
el afio 2000 podria resultar demasiado elevada en 
una proporci6n de 15 a 20 por ciento. 
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