


Distr. 
GENERAL 

LJNEP/GCSS.11I/3 
15 Octubre de 1991 

Original: INGLES 

INFORME DEL DIRECTOR EJECUTIVO 

IESTADO DE LA DESERTIFICACION Y 
APLICACION DEL PLAN DE ACCION DE 

LAS NACIONES UNIDAS PARA 
COMBATIR LA DESERTIFICACION 

CONSEJO DE ADMINISTRACION 
Tercer periodo extraordinarlo de sesiones 

Nairobi, 3 a 5 de febrero de 1992 



%l,tff 

UNEP/GCS S.III/3 

Impreso por ci Programa de las Naciones Unidas para ci Mcdio Ambiente 
P.O. i3ox 30552. Nairobi. Kenya 

\,i.91-1219 I)icicmbrc de 1991 



Indice 
Página 

Abreviaturas 	 . 

	

SIntesisde acción ......................................................................................... 	V 

	

Introducción................................................................................................ 	xv 

	

CapItulo I: ESTADO DE LA DESERTIFICACION EN EL MUNDO 
	

I 

CONCEPTO DE LA DESERTIFICACION ................... 

EVALUACIONESREALIZADAS ............................... 	6 
EvaluacióndclaConfcrcnciadelas 

	

Naciones Unidas sobrc Ia DcscrtificaciOn, 1977 ........ 	6 
EvaluaciOn rcalizadaporel PNUMA en 1984............ 	8 

C FSTAflflACTIIAI .FVAIIIACIflNflF1QQ1 
	

9 
Zonas dc tierras secas ......................................................... 	9 
Estado de Ia deserti IicaciOn en ci mundo ............................ 	11 

	

a. Aspcctos sociocconOmicos ........................................... 	ii 
h. 	Estado dc Ia ticrra.......................................................... 	14 
Evaluacioncslocalesdclatasadc 

	

dcscrtificaciOn ................................................................. .. 	21 
LasiluaciOncn Africa ........................................................ 	24 

CapItulo II: EL PLAN DE ACCION DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA COMBATIR LA DESERTIFICACION (PACD) ..........29 

VIGILANCIA Y EVALUACION DEL PACD POR EL 
CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL PNUMA ...............29 

APLICACION DEL PACD EN EL PERIODO 1978-1991 	30 
1 . lntroducciOn 	...................................................................... 30 
2. Papel dcl sistema de las Naciones Unidas 

ydclacomunidadintcrnacional ......................................... 31 
3. Papcl dc la cooperaciOn regional y subregional................... 39 
4. Medidas a nivel nacional 	.................................................... 41 
5. AplicaciOn dc rccomcndaciones cspccIlicas 

dclPACD 	.......................................................................... 43 
6 , ConclusiOn 	....................................................................... 47 



Página 

CapItulo III: DIRECTRICES GENERALES Y ACTIVIDADES 
PRACTICAS PARA COMBATIR 
LA DESERT1FICACION ......................................................... 49 

A. 	DIRECTRICESGENERALES ............................................ 49 
Función y lugarde las medidas de lucha 
contra la desertificación dentro de los 
program as de desarrollo socioeconOmico 
y de protecciOn del medio ambiente.................................. 49 
Objetivo general y metas concretas .................................. 49 
Principios fund amentales de la 
aplicaciOn dcl PACD ....................................................... 51 

B. 	ACFIVIDADES PRACTICAS ............................................. 54 
1. 	Actividades nacionales .................................................... 54 

Poifticas generales ...................................................... 54 

Medidas concretas ...................................................... 56 

2. 	Actividades regionales..................................................... 64 

3. 	Actividades internacionales ............................................. 65 

CapItulo IV: FINANCIAMIENTO DEL PLAN DE ACCION PARA 
COMBATIR LA DESERTIFICACION .................................. 69 

A. 	COSTO DE LA DESERTIFICACION .................................. 69 
Costodelosdanos ............................................................ 69 
Costo de las medidas preventivas, 
correctivas y de rehabilitaciOn .......................................... 71 

B. 	FINANCIAMIENTO DEL PACD ......................................... 75 
Rescfladclaexperienciapasada ....................................... 75 
MovilizaciOn de recursos ................................................. 80 

ANEXO: RESULTADOS DE LA EVALUACION EN 
FORMADE CUADRO .............................................................. 	83 



AB REV1ATURAS 

ACSAD 	Centro Arabe para el Estudio de las Zonas Aridas y las Tierras de 
Secano 

ADALCO 	Comité de Desiertos y Tierras Aridas de Africa (AMCEN) 

AMCEN 	Conferencia Ministerial Africana sobre el Medio Ambiente 

ANGOCO 	CoaliciOn de ONG de Asia para Ia Reforma Agraria y el Desarrollo 
Rural 

BAPMoN 	Red de vigilancia de la contaminaciOn general del aire 

CAC 	Comité Administrativo de CoordinaciOn 

CAP/LCD 	Centro de Actividad dcl Programa parala Lucha contra la Deserti ficaciOn 

CEE 	Comunidad EconOmica Europea 

CEPA 	ComisiOn EconOmica para Africa 

CEPAL 	ComisiOn Econdmica para America Latina y el Caribe 

CEPE 	ComisiOn Económica para Europa 

CESPAO 	ComisiOn EconOmica y Social para Asia Occidental 

CESPAP 	ComisiOn EconOmica y Social para Asia y ci Pacffico 

CILSS 	Comite Interestatal Permanente de Lucha contra la Sequfa en ci Sahel 

CNUAH 	Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 
(Habitat) 

CNUMAD 	Conferencia de las Naciones Unidas sobre ci Medio Ambiente y el 
Desarrollo 

DANIDA 	Organismo Danés para ci Desarrollo Intemacional 

DESCON 	Grupo Consultivo sobre ci control de la descrtificaciOn 

DESCONAP 	Red regional de centros de investigaciOn y capacitaciOn sobre la lucha 
contra Ia desertificaciOn en Asia y ci Pacffico 

EMINWA 	OrdenaciOn ambientalmente racional de las aguas interiores 

I] 



FAO OrganizaciOn de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Aiimentación 

FIDA Fondo Intemacional de Desarrollo Agricola 

FMI Fondo Monetario Intemacional 

GATT Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

GCIAI Grupo Consultivo sobre investigación agrfcoia intemacional 

GLASOD Evaivación mundial de la degradaciOn de los suelos 

GRID Base de Datos sobre Recursos Mundiaies 

GTOD Grupo de Trabajo entre organismos sobre la desertificación 

IGADD Autoridad Intergubemamental de asuntos relacionados con la sequfa y 
ci desarroilo 

IIMAD Instituto Intemacional para el Medio Ambiente y ci Desarrollo 

IPCC Grupo Intergubemamental de Expertos sobre los Cambios Climáticos 

MAB Programa sobre ci Hombre y Ia Biosfera (de la UNESCO) 

OCDE OrganizaciOn de Cooperación y Desarroilo EconOmicos 

OIT Organizacion Intemacional del Trabajo 

0MM OrganizaciOn Meteoroiogica Mundial 

OMS OrganizaciOn Mundial de Ia Salud 

ONG Organizaciones no gubemamentales 

ONUDI OrganizaciOn de las Naciones Unidas para ci Desarrollo Industrial 

ONURS Oficina de las Naciones Unidas para la RegiOn Sudanosaheliana 

PACD Plan de AcciOn para combatir la desertificaciOn 

PMA Programa Mundial de Alimentos 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para ci Desarrollo 

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para ci Medio Ambiente 

it 



SADCC Conferencia para La CoordinaciOn del Desarrollo del Africa Meridional 

SIMUVIMA Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente 

UICN UniOn Intemacional para la ConservaciOn de Ia Naturaleza y sus 
Recursos 

UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

UNESCO OrganizaciOn de las Naciones Unidas para la EducaciOn, la Ciencia y 
Ia Cultura 

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para La Infancia 

UNIFEM Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para Ia Mujer 

WRI Instituto Mundial sobre Recursos 

WWF Fondo Mundial para La Naturaleza 

ff 



iv 



SINTESIS DEACCION 

For desertWcaciOn se entiende Ia degradación de Ia tierra en zonas áridas, 
semiáridasy subhámedas secas (tierras secas) derivadafundamentabnente de los efectos 
negativos de actividades humanas. Es unproceso ampliopero discreto de degradaciOn 
espacial de La tierra en todas las tierras secas, sustancialmente distinto de las del 
fenOmeno de Las oscilaciones ciclicas de productividad de La vegetación en los márgenes 
del desierto ("expansion o comracciOn del desierto") revelado por datos obtenidos por 
satélite y relacionado con lasfiuctuaciones climáticas. Actualmente, La desertjficaciOn 
afecta directamente a unos 3.600 millones de hectáreas -Un 70% del total de tierras secas, 
que representa casi una cuarta parte de Ia superficie terrestre total del mundo; también 
afecta a aproximadamente un sexto de lapoblaciOn mundial. Estas cfras no incluyen los 
desiertos hiperáridos naturales. 

La presente evaluaciOn del actual estado de Ia desertiflcaciOn y Ia degradación de 
Ia tierra en todo el mundo ha puesto de manflesto que aán faltan datos exactos que 
muestren con mayor precisiOn el alcanceyprogreso de Ia desert :flcaciOn en variaspartes 
del mundo. Esta escasez de datos exige nuevas investigaciones y estudios que permitan 
definir Ia magnitud deiproblema en todas las regiones y localidades, asI como La medida 
en que los seres humanos son responsables del proceso. Sin embargo, las presentes 
lagunas en Los conocimientos no pueden ser una excusa para demorar La adopciOn de 
medidas. Los datos existentesjustWcan suficientemente La adopción de medidas urgentes 
y eficaces para Luchar contra la actual degradaciOn del suelo en las tierras secas. 

ActuaLmente, Ia desertiflcación en las tierras secas se manfiesta en: 

- La explotación excesiva y La degradación de 3.333 millones de hectáreas, 
aproximadamente un 73% de La superficie total de pastizales, cuyo potencial de 
sostenimiento de seres humanos y animales, asI como su densidad depoblación, 
son bajos,pero quepueden ser intrInsecamente resistentesy tener una considerable 
capacidadde recobrarsey recuperarsupotencialproducrividadsi se administran 
adecuadamente; 

- La disminuciOn de lafertilidady una modWcaciOn de Ia estructura del suelo que 
conducen gradualmente a pérdidas de suelo en 216 millones de hectOreas de 
tierras de cultivo de secano (aproxitnadamente un 47% de su superficie total en 
Las tierras secas), que son Las tierras cultivables marginales mOs vulnerables y 
frágiles y que están sometidas a presiones demo gráficas  crecientes; 

- La degradaciOn de 43 millones de hectáreas de tierras de cultivo de regadlo 
(aproximadamente un 30% de su superficie total en Las tierras secas), que 
habitualmente tienen el mayor porencial agricola y La mayor densidad de 
poblaciOn cuando están bien administradas. 
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Se ha reconocido que para Ia salud de Ia tierra La prevención es mucho más eflcaz 
y mucho menos costosa que Ia cura. Combatir la desertficación es vital en todas las 
tierras secas comprendidas en los tres sistemas principates de utilizaciôn de Ia tierra 
arriba descritos. Evitar la degradaciOn de las tierras que actualmenre no están afectadas 
POT Ia desertWcacion o solo lo están ligeramente,pero que están expuestas a degradaciOn 
si no se adininistran adecuada,nente, ast como aplicar medidas correctivas y mantener 
ía productividad de tierras moderadamente afectadas, es mucho mOs econtimicamente 
viableyprácticamentefactibleque rehabilitar tierras grave o muygravemente degradadas. 
Por consiguiente, laprotecciOn de tierras no degradadas o sOlo ligeramente degradadas 
y el mantenimiento de su productividad ocupa el primer lugar en el orden de prioridad 
de Ia lucha contra Ia desert(ficaciOn. El segundo lugar corresponde a Ia aplicacü5n de 
medidas correctivas y el mantenimiento de Ia productividad de tierras secas que 
actualmenre solo están moderadamente degradadas. La rehabilitaciOn de rierras secas 
grave o muy gravemente degradadas y Ia recuperaciOn de su uso productivo ocupa el 
tercer lugar en el orden de prioridad de Ia campana de lucha contra Ia desert ificaciOn en 
su conjunto. Al mismo tiempo, se reconoce que el establecimiento de prioridades debe 
centrarse siempre en lugares concretos y estar sujeto a Ia decisiOn de las autoridades 
pertinentes, conforme a Ia situaciOn real de los patses y localidades de que se trate. 

Habida cuenta de lo anterior, para detener el avance de ía deserttfIcaciOn en las 
tierras secas deben adoptarse, con carácter altamente prioritario y a escala mundial, 
medidas preventivas en: 

- 102 millones de hectOreas de tierras de cultivo de regadto no degradadas o sOlo 
ligeramente degradadas (70% de su superficie total en tierras secas); 

- 242 millones de hectáreas de rierras de cultivo de secano no degradadas o sOlo 
ligeramente degradadas (53% de su superficie total en tierras secas); 

- 1.223 millonesde hecráreas depasrizales no degradados o ligeramente degradados 
(27% de su superficie total en tierras secas). 

Las actividades que ocupan el segundo lugar en el orden de prioridad entranarOn 
Ia aplicaciOn de medidas correctivas y el mantenimiento de Ia productividad en: 

- 34 millones de hectáreas de tierras de cultivo de regadlo moderadamente 
degradadas (un 23% de su superficie total en tierras secas); 

- 183 millones de hectOreas de rierras de cultivo de regadlo moderadamenre 
degradadas (Un 40% de su superficie total en tierras secas); 

- 1.267 millones de hectáreas de pasrizales moderadainente degradados (un 28% 
de su superficie total en tierras secas). 

Las medidas de tercer nivel prioritario incluirdn ía rehabilitaciOn de: 

- 9 millones de hectáreas de tierras de cultivo de regad(o grave y muy gravemente 
degradadas; 
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- 33 millones dc hectáreas de tierras de cultivo de secano gravey muy gravemente 
degradadas (debido a limitaciones clirnáticas y de suelos, tal vez sOlo sea 
econOmicamente viable Ia rehabilitaciOn de un 70% de esas tierras); 

- 2.066 millones de hectáreas de pastizales grave y muy gravemente degradados 
(debido a limitaciones climOticas y de suelos tal vez sOlo sea econOmicamente 
viable Ia rehabi!itaciOn del 50% de esas tierras). 

Esas consideraciones determinan las principales prioridades en Ia aplicación del 
Plan de AcciOn para Combatir Ia DeserrficaciOn, aunque las prioridades concretas 
habran de establecerseporpalses ypueden no ser las mismas en todo ci mundo. Además, 
para no pasar par alto Ia superposiciOn dinámica de losprincipales sistemas de uso dc 
Ia tierra , se hace hincapié en Ia conveniencia de adoptar un criterio sistemOzico integrado 
para Ia lucha contra Ia desert(ficación y ci desarroilo de las tierras secas, teniendo 
también en cuenta Ia interdependencia de las sociedades y poilticas rurales y urbanas. 

Se reconoce que ci desarroilo socioeconómico sostenibie y Ia protecciOn del medio 
ambiente son requisitos inseparabies de Ia supervivencia humana en todas parres, y 
especialmenre en las tierras secas. Los pro grain as deprotecciOn del medio ambiente solo 
pueden tener éxito si se conciben como elementos inregrados en los programas de 
desarrollo socioeconOmico. Esto signfica que las campanas de lucha contra Ia 
deserriflcaciOn deben gestionarse comoparte integral del desarroilo socioeconOmico de 
los territorios y sociedades de las tierras secas. 

JO. Hay diferenciassustanciales en Ia apiicaciOn deIPACD en lospalses industrializados, 
que pueden hacer frente por SI mismos al probiema, y los patses en desarrollo, que 
necesitan una importante ayuda externa para solucionarlo. En paises industrializados 
como Australia o los Estados Unidos, el desarrollo no depende de las tierras secas. Por 
consiguiente, el problema de Ia desertficaciOn  puede abordarse desde una perspectiva 
económica y técnica: cOmo detener Ia degradacion de ía tierra y obrener ci máximo 
rendimiento econOmico de las tierras secas. Pore! contrario, en Ia mayorIa de lospaises 
en desarrollo, y especialmente en ci cinturOn sudanosaheliano de Africa, ci proceso de 
desarrollo depende necesariamente de Ia base de recursos naturales. Además, los 
sistemas sociales que interactáan con los recursos de las tierras secas complican mucho 
elproblema, lo que exige Ia adopciOn de un criterio holtstico basado en ci desarrollo de 
las tierras secas. En consecuencia, para ía mayorIa de los palses afectados por Ia 
desert ficaciOn, ci PACD es, de hecho, un plan de acción para ci desarrollo sosrenido de 
las tierras secas. 

II. Para alcanzar ci objetivo de reducir Ia degradaciOn de Ia tierra mediante ci 
desarrollo de las tierras secas, Ia estrategia del PACD se basa en Ia determinaciOn y 
aplicación de las siguientes medidas: 

- Desarrollo social, econOmico, cultural y politico, con hincapié en Ia resoIución 
deprobiemas como Ia alimentación, ía pobreza, ía vivienda, ci empleo, Ia salud, 
Ia educación y ía presión y desequilibrios demo graficos; 
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- Conservación de los recursos naturales, con hincapié en el agua, Ia energIa, el 
suelo, los minerales, y los recursos animales y vegetales en las zonas áridas, 
semiáridas y subhthnedas secas; 

- El control ambiental, con especial hincapié en las medidas para evitar Ia 
disminución de lafertilidad del suelo, Ia pérdida de suelo, Ia conta,ninación del 
agua, el suelo y el aire, y Ia deforestación. 

12. Se reconoce que una amplia participación del püblico, que abarque todos los 
sectores, tanto rurales como urbanos, de Ia comunidad afectada, incluidas las mujeres, 
los grupos indtgenasy las ONG representativas, es esencialpara Ia aplicaciOn deIPACD. 

13. Para lograr Ia plena aplicaciOn del PACD, Ia intensficación de las medidas 
internacionales deberla englobar el fortalecimiento de Ia capacidad de los palses 
afectados, en particular los paises en desarrollo, para abordar cuestiones relacionadas 
con el medio ambiente y el desarrollo mediante ía prestación de ayuda para Ia 
elaboración de politicas adecuadas, La determinaciOn de precios, Ia proclainaciOn de 
normas, Ia creación de instituciones, el mejoramiento de Ia ordenación y la contabilidad 
de los recursos natura/es, el desarrollo de Ia capacidad de realizar evaluaciones del 
impacto a,nbie,ual y utilizar tecnologIas de análisis costo-beneficio a,nbiental, el 
mejoramiento de las bases de datos ainbientales y Ia educacióny capacitación ambiental, 
y Ia parricipación popular en las medidas de aplicaciOn, especialmente a nivel local. 

14. La experiencia en la aplicación del PACD en el perlodo comprendido entre 1978 
y 1991 demuestra que el Plan hacefrente  a unproblema que nopuede resolverse de una 
vez por todas. Antes bien, nos encontramos ante un proceso que generará nuevos 
problemas que habrán de abordarse tan pronto como se haya hechofrente a los más 
urgentes. Por consiguiente, no ser(a realista establecer una fecha para Ia plena 
aplicación del PACD. Con todo, podrian fijarse algunos plazos, tanto en el piano 
nacional como en el internacional,para ía aplicación de importantesmedidaspreventivas, 
correctivas y de apoyo que coruribuyan a que el Plan sea plenamente operacional. 

15. Si urge abordar el problema mundial de Ia desertficación esporque esteproceso, 

Desde unaperspectiva socioeconómica, es Ia principal causay mecanismo de 
pérdida mundial de recursos de tierra productiva, causa inestabilidad económica y 
malestar politico en las zonas afectadas, ejerce presiones sobre Ia economia y Ia 
estabilidad de las sociedades fuera de las zonas afectadas, e impide el desarrollo 
sostenible de las zonas y patses afectados; 

Desde una perspectiva ambiental, contribuye a Ia pérdida de diversidad 
bioltigica en el mundo, a Ia pérdida de Ia biomasa y Ia bioproductividad delplaneta, y al 
cambio climático mundial. 

16. Para alcanzar el objetivo global del PACD cabe establecer, para el ano 2020, eI 
siguiente conjunto de mews ambientales y de desarrollo prioritarias: 
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Evitar un mayor deterioro de Ia seguridad alimentaria mundial y manrener Ia 
productividad de Ia tierra afectada por Ia deserrificaciOn o expuesta a ella mediante Ia 
introduccü5n de sistemas de uso de Ia rierra que sean ambientalmente racionales, 
sociabnente aceptables y económicamenre viables, basados en Ia equidad social y en 
tecnologlas adecuadas; 

Proteger las tierras no degradadas o levemente degradadas expuestas a Ia 
desertificación y rehabilitar tierras degradadas para su uso productivo o conservarlas 
para su rehabilitación natural, segán proceda; 

Establecer un sistema de seguros adecuado para casos de sequlas recurrentes 
y ha,nbrunas en las tierras secas; 

Mejorar Ia calido4 de vida de los habitantes de las tierras afectadas por Ia 
desertificación, teniendo en cuenta cuestiones como Ia salud, el saneamiento, Ia 
plamficación familiar y la satisfacción de las necesidades humanas básicas; 

Evitar los efectos perjudiciales de Ia deserttficación  para el cambio climático 
mundial y Ia diversidad biológica, incluido ci germoplasma para muchas plantas de 
cultivo yforraje. 

17. Con respecro a! mismo perIodo se prevén las siguientes metas para las medidas de 
apoyo: 

IntegraciOn de las actividades nacionales de lucha contra ía desertficación  en 
poilticas, planes o programas de desarrollo nacionales más ainplios; 

Movilizaci.ón de los recursos nacionales, regionales e internacionales necesarios 
para laplena aplicación dcl PACD; 

Movilizaciónyfortalecimiento  de Ia capacidadinsritucional, nacional, regional 
e internacional, para aplicar el Plan; 

IntroducciOn de nuevaspoltricas econOmicas y sociales sobre el uso de Ia tierra 
que conduzcan al desarroilo sostenible de los recursos de tierray agua y almejoramiento 
del uso de Ia tierra; 

Protagonismo de los usuarios de Ia tierra en el diseno y apiicación dc/Plan y 
plena participación del páblico en general en las campanas de lucha contra ía 
desertificación; 

Desarrollo de Ia capacidad tecnologica y de investigacion cient(fica indIgena 
nacional y ecorregional; 

CoordinaciOn de los pro gramas sectoriales nacionales, regionales e 
inrernacionales nuevos y en curso en el marco de programas más ainplios de medio 
a,nbiente y desarrollo; 
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h) Establecimiento de una red mundial de servicios técnicos e institucionales 
nacionales, regionales e internacionalespara Ia evaluación operacional de las actividades 
en curso y La vigilancia continua de Ia desertijicación; 

1) Fortalecimiento de losprogrwnas regionalesy Ia cooperación internacional en 
Ia campana contra La desertificaciOn; 

Libreflujo de tecnologta en condicionesfavorables a las zonas afectadas por 
Ia desertficación o expuestas a ella; 

Mejoramiento de La infraestructura  en las zonas afectadaspor Ia deserttficación 
0 expuestas a ella. 

18. Para alcanzar esas metas, se recomienda Ia adopción, a nivel nacionai, de Ia 
siguiente serie de medidas prácticas: 

Medklas preventivas, corre cli vas  y de rehabilitacidn 

Recomendación 1: Implantar mejores sistemas de uso de La tierra: 

Fase I - Implantar un criterio integrado para Ia utilización de cada parcela de 
tierra de conformidad con sus caracterIsticas ecologicas; 

Fase 2 - Implantar en las tierras de cultivo de regadlo existentes mejores 
sisremas de ordenaciOn de Ia tierra, el agua y los cultivos; 

Fase 3 - Estabilizar las tierras de cultivo de secano e implantar mejores sistemas 
de ordenación de suelos y de cultivos en esas práczicas de uso de Ia 
tierra; 

Fase 4 - Implantar mejores sistemas de ordenaciOn pecuaria y de pastizales 
basados en tecnolog(as innovadoras o tecnologtas indIgenas adaptadas; 

Fase 5 - Emprender grandes campanas deforestación y repoblación forestal; 

Fase 6 - Emprender, cuando proceda, grandes calnpanas de estabilizaciOn de 
dunas. 

Recomendación 2: Desarrollar e introducir tecnologIas agrIcolas y pastorales 
adecuadas y perfeccionadas que sean social y ambientalmente aceptables y 
económicamente viables. 

Recomendación 3: Establecer una adecuada infraestructura de comunicaciones e 
instalaciones y servicios de elaboración y comercialización suficientes. 

Recomendación 4: Aprovechar adecuadamente los recursos hIdricos disponibles e 
implantar mejores sisremas de ordenación de esos recursos. 



Recomendacidn 5: Rehabilitarpara usosproductivos, oproteger eficazmenre a efectos 
de su rehabilitación natural, segün proceda, tierras gravemente desertificadas. 

Medidas de apoyo 

Recomendacu$n 6: Establecer ofortalecer, segánproceda, la capacidadinstitucional de 
los palses para aplicar el PA CD. 

Recomendación 7: Emprender importantes y sostenidas campanas nacionales de 
sensibilización y capaciración para Ia lucha contra Ia deserttficación. 

Recomendacidn 8: Implantar un "modelo circular" en los servicios de extension nuevos 
o existentes. 

Recomendación 9: Concluir Ia evaluaciOn operativa local y nacionat a gran escala del 
estado actual de la desertificaciOn. 

Recomendacidn 10: Elaborar, concretar en normos jurIdicas adecuadas e implantar 
institucionalmente nuevaspolIticas nacionales de uso de la tierra que sean wnbientalmente 
racionales y estén orientadas hacia el desarrollo. 

RecomendaciOn 11: Elaborar y aplicar planes nacionales eficaces de seguro contra 
sequtas y hambrunas recurrentes. 

Tal vez los palses afectados por Ia deserti:ficación  o expuestos a ella deseen 
establecer sus propias prioridades para Ia aplicaciOn de sus planes nacionales de lucha 
contra Ia desertzficaciOn. Sin embargo, parece lOgico que Ia primera medidapractica sea 
aplicar las recomendaciones 6 y 7 en un plazo de 3 a 5 anos. La aplicación de las 
recomendaciones 8, 9, Joy 11 podrIa tomar mas tiempo, probablemente hasta el año 
2000. La aplicaciOn de las recomendaciones I y 2 podrIa iniciarse simultáneamente con 
carOcter experimental. De esa manera, el Plan podrIa serplenamente operacionalpara 
todas las zonas afecw4as aproximadamente en el año 2000. Una reconstrucción total 
ilevarla mOs tiempo,probablemente hasta el ano 2010, para cuando las recomendaciones 
I y 2 podrIan haberse aplicado plenwnente. El perlodo de estabilizaciOn requerirá un 
plazo azn más iargo,probablemente /zasta el año 2020,para cuando las recomendaciones 
3, 4 y 5 ya habrIan sido aplicadas. 

Unprograma de aplicaciOn de medidas directas de lucha contra Ia desert ificaciOn 
en €1 piano mundial podrla basarse en una de las siguientes tres opciones: 

a) AplicaciOn de programas de medidas preventivas directas en las tierras secas 
productivas que no estOn desert ficadas osOlo to están ligeramenre (aproximadamente un 
30% de las tierras secas productivas). Se estima que los costos totales oscilarIan entre 
los] .400 millonesy los 4.200 milones de dOlares de los EE. UU. at año. Esto, sin embargo, 
no impedirla el ulterior deterioro de terrirorios que están moderadamente desertificados; 
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AplicaciOn del programa antes citado y además de un programa de medidas 
correctivas directas en tierras secasproductivas que estén moderadamente desertificadas 
(zonas con una pérdida de productividad de un 10 a un 25% en las tierras de cultivo y 
de un 25 a un 50% en los pastizales). Se estina que el costo total oscilarla entre los 3.800 
millones y los 11.400 millones de dOlares de los EE.UU. al  año; 

AplicaciOn de un amplio pro grama de medidas directas para combatir Ia 
desert ifi cación en todas las tierras secas productivas (prevención-corrección-
rehabilitación); se estima que el costo total oscilarla entre los 10.000 y los 22.400 
millones de dOlares EE.UU. al  año. 

Las anreriores opciones podrian considerarse como el tipo de medidas prioritarias que 
podrIan adoptarse tanto en el piano mundial como en el nacional. PodrIan modficarse 
en laforma adecuada a cada zona. 

Se aboga por Ia cooperación subregional basada en un concepto ecogeográfico, 
utilizando las estructuras existentes y fomentando la cooperación enrre los palses 
industrializados y los poises en desarrollo dentro de cada regiOn. 

A nivel internacional, deberlafortalecerse Ia cooperaciOn en las siguientes esferas: 
a) movilizaciOn de recursosfinancieros y prestaciOn de asistenciafinanciera a lospalses 
que no pueden hacer frente al problema por sI mismos; b) desarrollo de polfticas 
comerciales y defijaciOn de precios adecuadas; c) prestaciOn de asistencia técnica a los 
palses que Ia necesiten, d) desarrollo de tecnoiogIas de lucha contra Ia desertificaciOn 
adecuadasy transferencia  de tecnologta en condicionesfavorables a lospatses necesitados; 
e) vigilancia y coordinaciOn de Ia campaña de lucha contra Ia desert(ficaciOn  a nivel 
mundial;f) intercambio de informaciOn; g) legislaciOn internacional. 

Se estina que actualmente las pérdidas pecuniarias directas sobre el terreno 
(ingresos no percibidos) debidas a Ia desertificaciOn alcanzan una cifra aproximada de 
42.000 millones de dOlares a! año. El costo de los danos indirectos y sociales de Ia 
desertificaciOn podrta ser dos, tres, o hasta diez veces mayor. 

El costo que conilevarta el logro de los objetivos mInimos para detener Ia expansiOn 
de Ia deseruficaciOn -es decir, el costo de las medidas preventivo.s direcras urgentes en 
tierras de regadlo no afectadas pero vuinerabies o solo ligeramente afectadas (un 70% 
de su superficie total), tierras de cultivo de secano en las mismas condiciones (un 53% 
de su superficie total) y pastizales en las mismas condiciones (un 27% de su superficie 
total)- oscila entre aproximadamente 1.400 y 4.200 millones de dOlares al ano para un 
pro grama de 20 años. A ello cabe añadir el costo de las medidas correctivas directas en 
tierras de regadlo moderadamente afectadas (un 23% de su superficie total), tierras de 
cultivo de secano en las mismas condiciones (un 40% de su superficie total) ypastizales 
en las mismas condiciones (un 28% de su superficie total), que alcanzarIa una suma 
aproximada de entre 2.400 y 7.200 millones de dOlores al ano para el mismo pro grama 
de 20 años. De esa suma total (entre 3.800 y 11.400 millones de dOlares al año), se 
necesitan entre 2.200 y 6.600 millones de dOlareial anoparaflnanciar actividades en 81 
paIses en desarrollo afectados por Ia desertzficaciOn que no pueden hacer frente al 
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problema; en el mejor de los casos esos palses podrIan sufragar Ia mitad de esa swna, 
mientras que Ia otra mitad (entre I .lOOy 3.300 millones de dólares) tendrIa que obtenerse 
recurriendo a ayuda externa. 

Esas cifras  indicativas representan ánicamente el costa de las medidaspreventivas 
y correctivas directas para laproteccióny el mantenimiento de tierras secasproductivas. 
El costo totalde la lucha contra Ia desertWcación, incluido el costo de Ia cabal aplicación 
de todas las recomendaciones del PACL), podrIa ser varias veces mayor. 

La experiencia demuestra que losfondos empleados por Ia comunidad mundial en 
elperlodo 1978-1991 en actividades directas ode apoyopara combatir Ia desert(ficación 
(aproxi,nadamente entre 500 y 850 millones de dólares al ano)fueron muy inferiores a 
la cantidad necesariapara Ia aplicación deIPACD ypara lograr resultados sustanciales. 
La asistenciafinanciera a los poises en desarrollo que están más gravemente afectados 
por Ia desertificación  y no tienen recursos para hacer frente al problema fue 
especialmente inadecuada. De manera análoga, los mecanisnos existentes para Ia 
movilización de los recursos y laflnanciacion  del PACD (DESCON, Cuenta Especial) 
resultaron inadecuados. 

La asistenciafinanciera a lospalses en desarrollo que luchan contra Ia desert(ficación 
debe ser de carácter adiciona!, es decir, situarse por encima de los presupuestos 
ordinarios y los recursos extrapresupuestarios con vencionales; debe ser predecible, 
sostenible y rápida. La comunidad de donantes y las instituciones internacionales deben 
facilitar a los poises en desarrolloflnanciacion adicional neta y asistencia técnica para 
combatir la desertficación  mediante mecanismos regionales e internacionales nuevos o 
existentes que permitan gestionar el proceso de movilización y asignación de recursos 
financieros y técnicos en condiciones que, en lugar de aumentar toda via más Ia deuda y 
agravar los problemas comerciales de los paIses receptores, potencien su proceso de 
desarrollo. 
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INTRODUCCION 

Más de 6.100 millones dc hcctáreas, casi un40% de la superlicie terrestre del planeta, 
son tierras secas. Dc ellas, aproximadamente 900 millones de hectáreas son desiertos 
hiperáridos. Los restantes 5.200 millones de hectáreas son tierras áridas, semiáridas y 
subhümedas secas, pane de las cuales se han convertido en desiertos como consecuencia 
de actividades humanas. Esas tierras son ci habitat y Ia fuente de vida de aproximadamente 
una quinta parte de la pobiaciOn mundial. 

Se estima que aproximadamente 3.600 millones de hectáreas, un 70% de los 
5.200 millones de hectáreas de tierras secas potencialmente productivas, estn actualmente 
amenazadas por diversas formas de degradación de la tierra que reciben ci nombre de 
desertificación. Esto afecta directamente al bienestar y al futuro de una sexta pane de la 
poblaciOn mundial. La sequfa recurrente es una amenaza natural persistente en esas zonas, 
acentuada por la ordenaciOn inadecuada de los recursos naturales. Fue la sequfa en ci 
Sahel de los afios 1968 a 1973, con su trágica repercusiOn en las poblaciones de Ia regiOn, 
lo que despertO la atenciOn mundial con respecto a los problemas crOnicos de supervivencia 
y desarrollo humanos en las ticrras secas, y particularmente en los márgenes de los 
desiertos. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resoluciOn 3202 (S-VI), de lo. 
de mayo de 1974, recomendO que la comunidad intemacional adoptara sin demora 
medidas concretas para poner coto ala deserti ficaciOn y contribuir al desarrollo econOmico 
de las zonas afectadas. El Consejo EconOmico y Social, en su resoluciOn 1878 (LVII), de 
16 de julio de 1974, pidiO a todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
interesadas que lanzaran un amplio ataque contra ci problema de Ia sequfa. En decisiones 
de los consejos de administraciOn dcl Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y ci Programa de las Naciones Unidas para ci Medio Ambiente (PNUMA) se hizo 
hincapid en Ia necesidad de tomar medidas para hacer frente a Ia expansiOn de las 
condiciones desérticas. La Asamblea General decidiO entonces, en su resoluciOn 3337 
(XXIX), de 17 de diciembre de 1974, promover una acciOn intemacional concertada para 
combatir la desertilicaciOn y, para dar impulso a csa acciOn. convocar en Nairobi, Kenya, 
del 29 de agosto al 9 de septiembre de 1977, una Conferencia dc las Naciones Unidas sobre 
la DesertificaciOn que elaborara un programa eficaz, amplio y coordinado para resolver 
ci problema. 

La Conferencia fue precedida de amplios estudios y consuitas mundiales, regionales 
y locales en los que participaron numerosos cientflicos, encargados de Ia formulaciOn de 
politicas y la adopciOn de decisiones c instituciones pertinentes de todo el mundo. 

Basándose en los datos disponibles, cuidadosamente recogidos y analizados, La 
Conferencia tomO nota de Ia progresiva disminuciOn de Ia productividad biolOgica y de 
la decadencia de las condiciones de vida humanas en muchas regiones ándas dcl mundo. 
Evidentemente, ese proceso era sobre todo consecuencia dcl uso inadecuado de Ia ticrra, 
Si bien acentuado por sequfas recurrentes. También era cvidcnte que amcnazaba al 
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bienestar y al desarrollo socioeconOmico de las pobiaciones en grandes zonas del mundo, 
especialmente en palses en desarroilo de Africa, Asia central, meridional y sudoccidental 
y America Latina, manifestándose simultáneamente en Australia, America del None y 
algunas panes de Europa. Se determinO que la magnitud del problema era mundial. 

Este proceso de degradaciOn ambiental y consiguiente decadencia socioeconómica 
en muchas tierras secas, inducido en buena pane por actividades humanas, se calificO 
como desertificaciOn. 

La Conferencia IlegO ala conclusiOn de que la desertificaciOn era mundial y afectaba 
negativamente a grandes zonas y poblaciones en todos los continentes, y adoptO el Plan 
de AcciOn para Combatir la DesertificaciOn (PACD), que la Asamblea General de las 
Naciones Unidas respaldO ese mismo aflo como uno de los principales programas 
mundiales. 

Se encomendO al Consejo de AdministraciOn y al Director Ejecutivo del PNUMA 
la laborde controlar y coordinar Ia aplicaciOn del PACD y de asistir a los gobiemos en sus 
esfuerzos por aplicarlo en el piano nacional. En ei marco de las Naciones Unidas se 
estableciO el Grupo de Trabajo entre organismos sobre la desertificaciOn (GTOD), con la 
misiOn de asistir ai PNUMA en ci cumplimiento de sus funciones. Tambidn se crearon 
un Grupo Consultivo sobre el control de Ia desertificaciOn (DESCON), para ayudar a 
moviiizar recursos, y una Cuenta Especial para financiar la aplicaciOn del PACD (esta 
dltima fue cerrada en 1990 en virtud de la resoluciOn 44/172 A, párrafo 8, de la Asamblea 
General). Para ayudar a los gobiemos de la regiOn sudanosaheliana de Africa a aplicar el 
PACD se creO una empresa conjunta PNUMA/PNUD como pane de las actividades de la 
Oficina de las Naciones Unidas para Ia RegiOn Sudanosaheliana (ONURS). Se otorgO a 
los gobiernos de los palses afectados por Ia desertificaciOn ci protagonismo en la 
aplicaciOn del PACD. 

Desafortunadamente, los progresos en la ap!icaciOn del PACD desde la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre la DesertificaciOn, en ci perfodo comprendido entre 1978 
y 1991, han sido modestos. El PNUMA ha reiterado, especialmente tras amplias 
evaluaciones de la situaciOn realizadas en 1984, 1987y  1989, que Ia desertificaciOn segufa 
aumentando. Ha liegado a convertirse en uno de los problemas ambientales y 
socioeconOmicos más graves del mundo, como también se subraya en el informe de la 
ComisiOn de las Naciones Unidas sobre ci Medio Ambiente y el Desarrollo (Nuestro 
Futuro Comdn, 1988). Una grave y extremada sequla recurrente en 1981-1984 y 
1990-1991 contribuyO a empeorar Ia situaciOn. 

Las principales causas de que el PACD nose aplicara plenamente fueron objeto de 
estudio en varios foros intemacioriales regionales y mundiales, que ilegaron ala conclusiOn 
de que: 

a) Los organismos de ejecuciOn y financiaciOn, tanto nacionales como 
intemacionales, no otorgaron pnoridad a los programas de lucha contra la desertificaciOn, 
como consecuencia de lo cual no se contO con fondos suficientes para Ia aplicaciOn del 
PACD; 
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Los pafses en desarrollo afectados por la deserti ficaciOn no tenfan posibilidades 
de hacer frente al probiema sin una importante asistencia tácnica y financiera externa, que 
no se les faciiitó; 

Los programas de lucha contra la desertificaciOn no se integraron plenamente 
en los prograrnas de desarroilo socioeconOmico y se consideraron dnicamente como 
medidas para reparar dafos ambientales; 

Las poblaciones afectadas no participaron pienamente en Ia planificaciOn y 
aplicaciOn de los programas de lucha contra la desertificaciOn; 

A menudo se tratO de resolver ci problema con medios Lécnicos, cuando las 
soluciones dependfan en gran medida de mecanismos sociopoifticos y sociocconOmicos. 

Tras estudiar los problemas mundiales en Ia esfera dcl medio ambiente y ci 
desarrollo que habIan de incluirse en el programa de Ia Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente ye! Desarrollo (CNUMAD), que se celebrará enjunio 
de 1992 en Brasil, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resoluciOn 44/228, 
de 22 de diciembre de 1989, inciuyO la lucha contra Ia desertificaciOn entre las cuestiones 
que más importancia tienen para mantener Ia calidad del medio ambiente en la Ticrra y, 
sobre todo, para lograr un desarrollo sostenible y ambientaimente racional en todos los 
palses. En su resoluciOn 44/1 72, de 19 de diciembre de 1989, Ia Asamblea invitO a la 
CNUMAD a asignar especial priondad a Ia lucha contra la desertiflcaciOn y a adoptar 
todas las medidas necesarias, incluida Ia movilizaciOn de recursos financieros, cientfficos 
y técnicos, para detener e invertir ci proceso de desertificaciOn a un de preservar ci 
equilibrio ecolOgico del pianeta. 

Además, en su resoluciOn 44/172, de 19 de diciembre de 1989, Ia Asamblea General 
invitO al Consejo de AdministraciOn dcl PNUMA a que hiciera una aportación sustancial 
al examen que del problema de Ia descrtificaciOn se Ilevarla a cabo en Ia Confercncia, 
realizando con suficiente antelaciOn a ella, entre otras actividades, una evaluaciOn general 
de los progresos logrados en la ejccuciOn del Plan de AcciOn para Combatir la 
Desertificación. El presente informe Sc ha preparado atendiendo a esa invitación, asf 
como a otras disposiciones de la misma resoluciOn. 

Habida cuenta de Ia especial gravcdad de los problem as dci a regiOn sud anosahel iana, 
la ONURS ha preparado un informe más detallado sobre ci cstado de la dcsertificaciOn y 
ia sequfa en los pafses sudanosahelianos, que se distribuirá como informe de antccedcntcs. 

El primer proyecto dci informe sc preparO en mario dc 1991. Su pnmcra parte, 
relativa a la evaluaciOn del estado de Ia dcscrtiticaciOn en ci munclo, se cxaminO con 
expertos en la materia en reuniones de consulta interinstitucionaics ccicbradas en Ia scdc 
de la FAO en Roma a principios de abril de 1991. A finales dcl mismo mes se convocO 
en Ginebra una reuniOn de consultores de alto nivel dcl PNUMA para cstudiar ci primer 
proyecto completo de informe. Sus comcntarios y sugerencias sc incorporaron al segundo 
proyecto, que serfa examinado por un mimero mayor dc personas. En junio de 1991, 
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expertos del PNUMA y especialistas en Ia materia de Ia FAQ y ci FIDA estudiaron 
detenidamente los costos de las medidas de lucha contra la deseilificaciOn. 

Enjuiio de 1991, los aspectos financieros del segundo proyecto se estudiaron en una 
reuniOn de alto nivel de especialistas en tinanciaciOn mundial, tras lo cual se prcparO un 
tercer pmyecto, en ci que figuraban sus comentarios. 

El tercer proyecto, de agosto de 1991, se enviO en forma preliminar a los miembros 
del GTOD y del DESCON para que lo examinaran y formularan comentarios, asi como 
a varios consultores superiores. Las reuniones del GTOD, el DESCON-8 y los consultores 
superiores del PNUMA se celebraron sucesivamente en Ginebra los dfas 9 y 10, 11 y 12 
y 13 de septiembre de 1991, respectivamente. Los comentarios y sugerencias de esas tres 
reuniones se incorporaron al cuarto proyecto, ci cual, tras revisiOn intema y aprobaciOn 
final por el Director Ejecutivo, constituye ci prcscnte informe. 
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Capitulo I 

ESTADO DE LA DESERTIFICACION 
EN EL MUNDO 

A. CONCEPTO DE LA DESERTIFICACION 

En 1977, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ia DesertificaciOn definiO asf 
el concepto de desertificación: 

"La desertficación es Ia disminución o Ia destrucción delpotencial biológico de Ia 
tierraypuede desembocar en definitiva en condiciones de tipo desértico. Constituye 
un aspecto del deterioro generalizado de los ecosistemas y ha reducido o liquidado 
elporencialbiológico, es decir, Ia producción vegetal y animal, con máltiplesfines, 
en un momento en eI cual es necesario awnentar Ia productividadpara mantener a 
un námero creciente de personas que aspiran al desarrollo". 

Esta definiciOn resultO inadecuada e insuficientemente operacional cuando en 
diferentes partes del mundo se tratO de aplicar diversas recomendaciones del PACD y de 
realizar una evaivaciOn cuantitativa de la desertificaciOn. CientiTicos a tftulo particular, 
instituciones cientfficas y organismos de ejecuciOn desarrollaron una serie de definiciones. 
Una definiciOn más precisa se hacla necesaria, especialmente por la necesidad de 
distinguir entre la desertificaciOn y el fenOmeno de las oscilaciones cfclicas de la 
productividad de lavegetaciOn en los márgenes del desierto ("expansiOn o contracciOn dcl 
desierto") revelado por datos obtenidos por satlite y relacionado con las fluctuaciones 
climáticas. 

Basándose en estudios especiales yen amplias deliberaciones, una reuniOn consultiva 
especial sobre la evaluaciOn de la desertificaciOn convocada pore! PNUMA en Nairobi 
en febrero de 1990 adoptO una definiciOn de Ia desertificaciOn en los siguientes términos: 

"Por desertficación/degradación de Ia tierra se entiende, en el contexto de Ia 
evaluación, Ia degradacion de Ia rierra en zonas áridas, semiáridas y subhámedas 
secas derivada de los efectos negativos de actividades humanas. 

Con arreglo a ese concepto, Ia tierra incluye el sueloy los recursos hidricos locales, 
Ia superficie de tierra y la vegetación o cultivos. 

La degradación entraña una reducción del potencial de recursos debido a un 
proceso o combinación de procesos que actáan sobre Ia tierra. Esos procesos 
incluyen la erosion hIdrica, Ia erosion eólica y Ia sedimentaciOn por esos agentes, 
la reducciOn a largo plazo de Ia cantidad o diversidad de vegetación natural, y Ia 
salinización y sodficación". 



Esta Ultima definiciOn fue utilizada por el PNUMA para la evaluaciOn cuantitativa 
del estado de la desertificación realizada en 1990-1991. Más que los términos exactos de 
la definiciOn de la desertificaciOn, lo importante es alcanzar un acuerdo sobre un 
instrumento operacionaimente más adecuado para evaluar y combatir ci probiema. Esta 
definiciOn sitüa Ia desertificación en ci amplio marco de la degradaciOn de la tierra en ci 
mundo. 

El grupo de consultores superiores convocados por el PNUMA en Ginebra del 25 al 
27 de abril de 1991 para examinar el primer proyecto de PACD revisado estudiO 
igualmente el concepto de desertificaciOn. Se sefialO que en el nuevo documento se debfan 
concretar más claramente las repercusiones probables de las condiciones climáticas 
naturales, particularmente las sequfas recurrentes, en la desertificación; era necesario 
seflalar que en deterininadas circunstancias Ia desertificaciOn podfa ser no sOlo de origen 
antropogénico, sino tambiën inducida por ci clima. 

El Consejo de AdministraciOn del PNUMA, en su 160. perfodo de sesiones, 
celebrado en mayo de 1991, estudiO también la cuestiOn. En su decisiOn 6/22 D, puso de 
relieve que era "necesario seguir precisando la definiciOn del concepto de desertificaciOn, 
teniendo en cuenta los descubrimientos recientes sobre la influencia de las fluctuaciones 
climáticas y sobre la capacidad de recuperaciOn de los suelos". 

Teniendo presentes las citadas consideraciones y habida cuenta de los resultados de 
Otros estudios y consultas emprendidos por el PNUMA, finalmente se adoptO, a efectos 
de la actual evaluaciOn del estado de la desertificaciOn y los preparativos de la CNUMAD, 
la siguiente definiciOn: 

La deserriJIcación es Ia degradaciOn de Ia tierra en zonas áridas, semiáridas y 
subhthnedas secas derivadafundamentalmente de los efectos negativosde actividades 
humanas. 

En ci futuro, con base en los nuevos conocimientos adquiridos mediante detallados 
estudios y evaluaciones sobre zonas especfficas, podrá procederse a precisar aOn más ci 
concepto y la definiciOn de la desertificaciOn, teniendo en cuenta la posible influencia de 
las fluctuaciones climáticas y la capacidad de recuperaciOn de los suelos, tal como se 
indicO en la decisiOn del Consejo de AdministraciOn. Sin embargo, las actuales lagunas 
en los conocimientos no justifican demorar la aplicaciOn del PACD, pues los datos 
existentes ponen de manifiesto Ia abrumadora necesidad de actuar urgente y eficazmente 
para luchar contra la degradaciOn de la tierra en curso en las zonas afectadas. 

La urgencia que reviste abordar ci problema de la desertificaciOn mediante medidas 
intemacionales coordinadas se ye acentuada por los siguientes hechos: 

- El tiempo con que se cuenta es cada vez menor, porque la desertificaciOn avanza, 
amenazando a otras zonas y otras sociedades, mientras que las medidas de iucha 
contra la desertificaciOn son por lo general a largo plazo y exigen mucho tiempo; 

- El costo de las medidas de lucha contra la desertificaciOn aumenta aflo tras aflo 
porque: a) la zona afectada es cada vez mayor; b) los dafios ocasionados son 
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crecientes; y C) los precios y costos mundiales de las medidas de rehabilitaciOn 
son cada vez más altos; 

- Los costos paraotras zonas (y los costos sociales) de la desertificaciOn seguirán 
aumentando a medida que Ia degradaciOn va haciendo mella en los recursos de 
tierra, agua y aire; 

- Otros problemas ambientales y econOmicos se están agravahdo, lo que tiende a 
desviar la atención de la sociedad hacia otras necesidades urgentes; 

- Si el proceso de desertificación no se detiene en un futuro prOximo, la escasez de 
alimentos en el mundo aumentará espectacularmente en pocos decenios. 

Tanto si se considera el proceso de desertificaciOn como Si se consideran sus 
resuitados, entre sus sfntomas más evidentes cabe sefialar: 

- La reducciOn de los rendimientos y las malas cosechas en tierras de cultivo de 
regadfo o secano; 

- La reducciOn de Ia cubierta vegetal perenne y Ia biomasa producida por los 
pastizales y el correspondiente agotamiento de los alimentos disponibles para el 
ganado; 

- La reducciOn de la biomasa boscosa disponible y la correspondiente ampliación 
de la distancia a las fuentes de lena o materiales de construcción; 

- La reducciOn del agua disponible por Ia disminuciOn de los flujos fluviales o los 
recursos de aguas subterráneas; 

- Una invasiOn de arena que puede entcrrar tierras productivas, asentamientos o 
sistemas de transportes y comunicaciones; 

- Un incremento de Las inundaciones, Ia sedimentaciOn de las masas de agua, Ia 
contaminaciOn del agua y del aire; 

- Las perturbaciones sociales debidas al detenoro de los sistemas necesarios para 
la vida, que hacen imprescindible Ia ayuda extema (socorros) o inducen ala gente 
a buscar refugio en otras panes (ci fenOmeno de los refugiados ambientales). 

Las causas de estas diversas formas de degradaciOn ecolOgica y consiguiente 
pertuthaciOn socioeconOmica derivan de una combinaciOn de: a) explotaciOn humana que 
sobrecarga la capacidad natural del sistem a de recursos de tierra, asf como, ocasionalmente, 
un incremento del descuido y abandono de la tierra debido a Ia migraciOn de los pueblos, 
b) la inherente fragilidad ecolOgica del sistema de recursos, ye) las condiciones climáticas 
adversas, en particular las sequlas recurrentes graves. La intensidad de Ia degradaciOn de 
la tierra contribuye sustancialmente a aumentar La susceptibilidad de los sistemas dc 
cultivo a los efectos de Ia sequfa, como se havisto claramente en Ia regiOn sudanosaheliana 
en los ültimos tres decenios. La explotaciOn de los recursos de tierra es resultado de formas 
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de uso de la tierra como la agricultura de regadlo, la agricultura de secano y el pastoreo 
trashumante, y a ella contribuyen tambiën otros factores como el corte excesivo de 
madera, la extracción de recursos minerales y los excesos turfsticos y de caza de animales. 
Las presiones humanas excesivas sobre los sistemas de recursosnaturalesestán relacionadas 
con: a) ci crecimiento de la poblaciOn y el incremento de las necesidades humanas; 
b) procesos sociopoliticos que ejercen presiones sobre las comunidades rurales para 
orientar su producciOn hacia mercados nacionales e intemacionales; c) procesos 
socioeconOmicos que reducen ci valor de mercado de los productos rurales y aumentan 
los precios de las necesidades esenciales de las poblaciones rurales; d) procesos de 
desarmilo nacional, especialmente los programas de expansiOn de las tierras agricolas 
para la producciOn de cultivos comerciales, que exacerban los conflictos relacionados con 
el uso de ia tierra y el agua y a menudo reducen las zonas de que disponen las comunidades 
marginadas. Una cuestiOn socioeconOmica fundamental en materia de desertiiicaciOn es 
ci desequilibrio de poder y de capacidad de acceso a los recursos estratgicos entre 
distintos grupos en una sociedad dada. 

La desertificaciOn es un problema ambiental y socioeconOmico de ámbito claramente 
mundial que exige especial atenciOn. Se destaca como un proceso especifico que se 
distingue de fenOmenos similares en otras zonas más htimedas del mundo porque tiene 
lugar en condiciones climáticas muy duras y afecta negativamente a zonas con recursos 
naturales, es decir, suelo, agua y vegetaciOn, limitados. Naturalmente, la gravedad del 
problema difiere en las distintas zonas, pero el resultado final, una tierra degradada y 
abandonada, es sOlo cuestiOn de tiempo si el proceso no se detiene. 

La necesidad de abordar urgentemente ci problema deriva de que la desertificaciOn 
tiene alarmantes consecuencias socioeconOmicas y ambientaies. 

Desde el punto de vista socioeconómico, 

- Es la principal causa de pérdida de recursos de tierra productiva en el mundo, por 
Jo que reduce la capacidad mundial para abastecer de alimentos y refugio 
suficientes a una poblaciOn creciente, 

- Provoca inestabilidad econOmica y malestar politico en las zonas afectadas, 
exacerba la lucha por recursos de tierra y agua escasos y estimula la emigraciOn 
en busca de socorro y refugio; 

- Ejerce enormes presiones sobre Ia economfa y la estabilidad de sociedades 
situadas fuera de las zonas afectadas, aumentando las necesidades de asistencia 
aiimentaria, asf como ci flujo de refugiados ambientales; 

- Impide alcanzarun desarrollo sostenible en los pafses y regiones afectados y, por 
ello mismo, en ci mundo en general; 

- Amenaza directamente a las condiciones sanitanas y nutricionales de las 
poblaciones afectadas, especialmente los nifios. 
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Desde el punto de vista ambiental, 

- Es un elemento que influye cada vez mls en Ia degradaciOn ambicntal del piancta 
y desempeña un papel vital en la contaminaciOn dci agua, el aire y el sucio, Ia 
deforestación, la p&dida de suelo y ci cambio climático; 

- Contribuye sustancialmente a Ia pérdida de diversidad biolOgica en ci mundo, 
especialmente en las zonas que son centros de origcn de las principales especics 
de cultivo del mundo, como el trigo, Ia cebada, el sorgo y el maIz; 

- Aumenta Ia p&dida de biomasa y bioproductividad dci planeta y contribuyc al 
agotamiento de la reserva mundial de humus, perturbando las transformaciones 
biogeoqulmicas mundiales en todo el mundo y, en particular, reduciendo ci 
sumidero mundial de dióxido de carbono; 

- Contribuye al cambio climático mundial aumentando ci albedo de Ia superficie 
terrestre, aumentando las posibilidades de tal cambio y disminuyendo la tasa 
actual de evapotranspiraciOn, modi ficando ci equilibrio encrgttico en la superficic 
y la temperatura del aire contiguo, y añadiendo polvo y CO 2  a Ia atmósfera. 

14. La desert.ificaciOn es siempre un problema ccntrado en un lugar concreto, que ticne 
lugar localmente dentro de determinadas fronteras nacionales y que afecta a sociedades 
especlficas en Estados soberanos. Por consiguiente, solo los pueblos mismos pueden 
resolverlo. Los gobiernos y pueblos de las localidades y pafses afectados son los 
protagonistas de las campafias de lucha contra la desertificaciOn. Al mismo tiempo, como 
problema mundial, la desertificaciOn ha de abordarse mediante medidas coordinadas 
intemacionalmente, porque: 

- Es un probiema de magnitud mundial con importanics consecuencias ambicntalcs 
y socioecondmicas; 

- Su complejidad exige un criterio holfstico que comprenda medidas sociales, 
econdmicas, poifticas y tdcnicas que sóio pueden aplicarse mediante un esfuerio 
concertado de la comunidad mundial; 

- Los pafses más gravemente afectados por la descrtificaciOn son generalmcntc 
pafses en desarrollo, incluidos los pafses menos adclantados; 

- El problema de la deserti ficaciOn afecta con mayor gravcdad y más dircctamente 
a las zonas y poblaciones rurales dedicadas a diversas actividades agricolas; sin 
embargo, la agricultura mundial necesita sustanclaics subsidios para sobicvivir, 
sin apoyo adicional, serf virtualmente imposibic haccr frente a las exigencias dc 
la lucha contra la desertificaciOn y las actividades conexas de rehabilitaciOn dc 
las tierras secas. 



B. EVALUACIONES REALIZADAS 

1. Evaluaclón de Ia Con ferencla de las Naclones Unidas sobre Ia Desertlflcaclón, 1977 

15. Se facilitaron a la Conferencia las siguientes cifras indicativas fundamentales, 
basadas en diversos estudios realizados en distintas partes del mundo, tanto dentro coma 
fuera del sistema de las Naciones Unidas: 

- Segiin los datos sobre suelos y vegetaciOn, las tierras secas del mundo abarcan 
6.450 millones de hectáreas, un 43% del total de tierra en el mundo; 

Segün los datos climáticos, las tierras secas del mundo abarcan 5.550 millones 
de hectáreas, un 37% del total de tierra en el mundo; 

La diferencia de 900 millones de hectáreas, un 6% del total de tierra, representa 
desiertos de origen antropogénico; 

- La superficie amenazada al menos moderadamente con desertificaciOn en las 
tierras secas alcanza los 3.970 millones de hcctáreas, un 75,1% del total de tierras 
secas, excluidos los desiertos hiperándos; 

- Más de cien pal ses están afcctados por la desertilicaciOn; 

- Los habitantes de las tierras secas dcl mundo constituyen más de un 15% de la 
poblaciOn mundial; 

- La población de las zonas que actualmente sUfren grave desertificaciOn alcanza 
un total de 78,5 millones de personas; 

- La tasa anual de degradaciOn de Ia tierra sOlo en las zonas áridas y semiáridas 
alcanza un total de 5.825 millones de hectáreas, desglosados de la manera 
siguiente: 

Tierras de rcgadfo 	 0,125 
Tierras de cultivo de sccano 	2.500 
Pastizales 	 3.200 

La p&dida anual de capacidad productiva (ingresos no percibidos) se cifra en 
26.000 millones de dOlares EE.UU; 

El costo anual de las mcdidas de rehabilitaciOn de tierras se cifra en 388 millones 
de dOlarcs EE.UU; 

- Los beneficios anuales de las medidas de rehabilitaciOn de tierras se cifran en 
895 millones de dOlares EE.UU; 

- Un programa mundial de 20 años para dctener ci avance de La desertificaciOn 
requicre aproximadamente 4.500 millones dc dOlares EE.UU. anuales, un total 
de 90.000 millones, dcl que los palses en desarrollo necesitados de asistencia 
financiera necesitarfan 2.400 millones de dOlares al aflo 048 millones en 20 atLas. 



16. Los cálculos basados en los mapas elaborados por la FAO, Ia UNESCO y la 0MM 
para la Conferencia mostraron las siguientes zonas de tierras secas en el mundo, en 
millones de hectáreas, con referencia a los pafses afectados por la desertificaciOn: 

* Reptiblica de Sudáfrica. 

Arabia Saudita, Bulgaria, España, Francia, Grecia, Hungria, Israni, Italia, Kuwait, Malta, Portugal, 
RepLiblica Arabe Unida, Rumania, URSS. Yugoslavia. 

Canadi y Estados Unidos. 



En funciOn del riesgo, la Conferencia evaluO los tipos de tierra amenazados por la 
desertificacidn en la forma siguiente, expuesta por millones de hectáreas y en porcentaje 
de lierras: 

Riesgo Aridas 
Superficle % 

Semlárldas 
Superficle % 

SubhOmedas 
Superflcle % 

Total Mundlal 
Superficie 

Muygrave 110 6,7 220 11,5 20 5,0 350 8,8 
Grave 1 340 80,7 440 23,1 60 15,0 1 840 46,4 

Moderado 210 12.6 1 250 65,4 320 80,01 1 780 44,8 

Total mundial 1 660 100,0 1910 100,0 400 100,01 3 970 100,0 

2. Eva!uaclón realizada por el PNUMA en 1984 

El PNUMA procedid a realizar una evaluaciOn general del estado y tendencias de 
Ia desertificaciOn en cumplimiento de la decisiOn 9122 A dcl Consejo de AdministraciOn, 
de 26 de mayo de 1981. Los resultados resumidos de la evaluaciOn se presentaron en un 
informe del Director Ejecutivo (UNEP/GC.12/9) de 16 de febrero de 1984 y fueron 
estudiados por el Consejo de AdministraciOn en su 12o. perfodo de sesiones. Las 
principales conclusiones de la evaluaciOn pusieron de manifiesto: 

- Que se confirmaban la escala y urgencia dcl problema de la desertificaciOn, tal 
como se expusieron a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 
DesertificaciOn y se abordaron en el PACD; 

- Que la desertificaciOn habfa seguido extendiéndose e intensificándose a pesarde 
los esfuerzos desplegados desde 1977, y que esos esfuerzos eran demasiado 
modestos para ser eficaces; 

- Que la tierra degradada a condiciones dcsrticas continuaba aumentando a un 
ritmo de 6 millones de hectáreas anuales, y que la tierra reducida a produetividad 
econOmica neta cero o negativa aumentaba en 20 o 21 millones de hectreas 
anuales; 

- Quc las zonas afecLadas por desertificaciOn al menos moderada abarcaban 
3.100 millones de hectáreas de pastizales, 335 millones de hectáreas de tierras 
de cuitivo de secano y4O millones de hectáreas de tierras de regadfo, tin total de 
3.475 millones de hcctreas; 

- Que la poblaciOn rural en las zonas gravemenic afectadas por la desertificaciOn 
alcanzaba los 135 millones de personas; 

- Que las proyccciones para ci aflo 2000 indicaban que la desertificaciOn en los 
pastizales seguirfa aumentando en Ia misma proporciOn; que en las tierras de 
cultivo de secano se accierarfa hasta alcanzar proporciones cr1 ticas; que en las 
tierras de regadlo probablemente permanccerIa estable, con un equilibrio de 
pérdidas y ganancias y posiblemente con mejoramientos locales; 

- Quc ci costo dc las p&didas dcbidas ala deserti ficaciOn podIa estimarse en cinco 
veces ci costo de detcner Ia dcsertiticaciOn. 



19. Las superficies comprendidas en las zonas áridas, semiáridas y subhtimedas de las 
tierras secas del mundo se estimaron como a continuaciOn se expone (en millones de 
hectáreas): 

Tipo de tierra Superficie 
Total 

Afectada por Ia 
desertificaciOn 
Superficie 

% 
No afectada por 
Ia desertificación 

 Superficie 
% 

Pastizales* 3 700 3 100 80 600 20 
Tierras de cuitivo 
desecano 570 335 60 235 40 

Tierrasderegadlo 131 40 30 91 70 

Total 4409 3475 70 926 30 

* 	A efectos de Ia evaluación de Ia desertficación, el término "pastizales" incluye todos los 
terrilorios utilizados ac:ua&nente como tierras de pastoreo (gal comofiguran en las estadIsticas anuales de 
Ia FAQ), asicomo otras tierras secas no agrtcolas, en buena medida no ocupadas, que nose utilizan o que 
sOlo son ocasionalmente utilizadas por pastores nOmadas. 

C. ESTADO ACTUAL - EVALUACION DE 1991 

En 1990-1991, el PNUMA, de confomiidad con las disposiciones de Ia resoluciOn 
44/172 de la Asamblea General, de diciembre de 1989, realizO una nueva evaluaciOn dcl 
estado de la desertificaciOn en ci mundo. 

Zonas de tierras secas 

Una vez estabiecida, en febrcro de 1990 (véasc ci párrafo 3 supra) , Ia nueva definiciOn 
de la desertificaciOn, el Centro de Actividad del Programa SIMUVIMA/GRID dcl 
PNUMA preparO en 1991 un nuevo mapa mundial de las tierras secas basado en los 
conjuntos de datos ciimáticos correspond iente s al perfodo 195 1-1980 facilitados por la 
Universidad de East Anglia. La figura I es una versiOn reducida de dicho mapa. Las zonas 
áridas se definieron de conformidad con sus parámetros fIsicos utilizando las siguientes 
relaciones entre precipitaciOn y evapotranspiraciOn potencial (calculadas mediante una 
adaptaciOn de la fOrmula Thomwaite**, en contraste con Ia fOrmula Penman utiiizada en 
1977): 

Hiperáridas 	 <0,05 
Aridas 	 0,05-0,20 
Semiáridas 	 0,21-0,50 
Subhtimedas secas 	 0,51-0,65 
Subhtimcdas himedas y hiimcdas 	>0,65 

* * Se utilizO Ia fOrmula Thornwai:e, con u.n factor de ajuste enpfrico, en lugar de Ia formula 
Penman, por no disponerse de suficienles datos clirnazolOgicos mundiales unijormes para el periodo 1951-
1980 elegido. Los datos existenles sOlo permiten uzilizar Ia formula Penman para casos espec(ficos, donde 
se dispone de todos los dabs necesarios, a efeclos de obtener un fact or de ajuste. 
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Para las fronteras regionales se siguieron las convenciones utilizadas en el Times Atlas 
of the World, 1985. 

22. Conforme a estos nuevos datos, la superficie de tierras secas por continente, 
expresada en millones de hectáreas, es la siguiente: 

Tipo de tlerras Africa Asia Australia Europa America del 
Norte 

America 
del Sur 

Total 
mundial 

Hiperáridas 672 277 0 0 3 26 978 16 

Aridas 504 626 303 11 82 45 15711 - 
Semiáridas 514 693 309 105 419 265 2305 J5172 84 

Subhümedas secas 269 1 	353 51 184 232 207 1296] - 

Total 1959 1949 663 300 736 543 6150 100 

% 32 32 11 5 12 8 100 

Para las estimaciones de Ia superficie total de ticrras secas en ci mundo realizadas 
en 1977, 1984 y 1991 se utilizaron metodologlas ligeramente distintas y conjuntos de 
datos climgticos diferentes. Por consiguiente, no pucdcn compararse denim de una 
secuencia cronolOgica. Los tiltimos conjuntos de datos (1991) se consideran m as precisos 
porque se basan en datos climáticos cronodependientes seleccionados con critcrios 
rigurosos. Aunque todas las cifras que figuran mas arriba, asf como en otras panes dcl 
texto, deben considerarse tinicamente indicativas, con ci margen habitual de error de 
± 10%, cabe señalar una notable coincidencia de las estimaciones de Ia superficic total dc 
tierras secas en ci mundo realizadas en 1977 y 1991, mientras que las diferenci as cntrc las 
cifras continentales son a veces significativas. Aunque no se cuenta con mcdiciones 
precisas a escala mundial o continental de los cambios acontecidos en las zonas de tierras 
amenazadas de desertificacidn en ci perfodo 1977-1991, es posible estirnar los cambios 
y tendencias en zonas sobre las que se dispone de datos más precisos procedentes de 
recientes evaluaciones dctalladas a nivcl nacional o local. 

2. 	Estado de Ia desertificaciOn en el mundo 

a. 	Aspectos socioeconOmicos 

Durante todo el perfodo objeto de estudio, desde 1978 a 1991, c incluso en fechas 
anteniores de Ia historia reciente, los seres humanos fueron no solo los principales agentes 
de la desertificaciOn, sino también sus vIctimas. En las tierras secas dc los paIscs en 
desarrollo, la desertificaciOn ha sido uno de los principales factores que han influido en 
la migraciOn de agnicultores de subsistencia y pastores trashumantes a los barrios de 
tugurios y chabolas de las principales ciudades en busca de un nivei de vida mas alto. Esa 
migraciOn ha creado poblaciones desesperadas, vulnerables a Ia enfermedad y a los 
desastres naturales y expuesias al cnimen y los disturbios civiles. Esie éxodo de las zonas 
rurales alas zonas urbanas no sOlo ha exacerbado los de por sf graves problem as urbanos 
de muchos pafses en desarrollo afectados por la desertificaci6n, sino que tambkn ha 
demorado La aplicaciOn de medidas para rehabilitar y desarrollar zonas de tierras secas 
rurales debido ala sustanciai disminuciOn del personal disponible y al creciente abandono 
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de la tierra. Además, los efectos de la degradaciOn de la tierra en las tierras secas se han 
visto agravados por severas sequfas recurrentes. 

El éxodo en masa de zonas rurales afectadas por la desertificaciOn que ha tenido 
lugaren Africa desde finales del decenio de 1970 pone claramente de maniflesto los graves 
problem as que afrontan los pueblos sometidos a tan intolerables condiciones ambientales. 
En el purito culminante de la crisis, los aflos 1984y 1985, se estima que de 30 a 35 mifiones 
de personas, en 21 paIses africanos, se vieron gravemente afectadas por severas sequfas. 
Aproximadamente diez millones tuvieron que desplazarse, por lo que ilegO a dárseles el 
nombre de refugiados ambientales. La muerte, la enfermedad, la malnutriciOn crOnica y 
la discapacidad se ciemen sobre esos millones de refugiados porque siguen viviendo en 
condiciones intolerables. En 1991, unos 30 millones de africanos, en Angola, Etiopla, 
Mozambique, Somalia, Sudan y varios pafses del Sahel occidental, se vieron gravemente 
amenazados por la hambruna y necesitaron urgente ayuda alimentaria extema para 
sobrevivir. 

Acontecimientos recientes ponen de relieve que la desertificaciOn deriva de complejas 
inreracciones de problemas ffsicos, qufmicos, biologicos, socioeconOmicos y polfticos de 
naturaleza local, nacional y mundial. A menudo se han pasado por alto los vfnculos entre 
las amenazas ala productividad (y por ende a la estabilidad ffsica y biolOgica de la tierra) 
y la poiltica econdmica nacional e intemacional. Los obstáculos al comercio han sido 
especialmente desventajosos para los palses en desarrollo más pobres afectados por la 
desertificaciOn o expuestos a ella en los ditimos decenios. Por lo demás, aunque la carga 
que soportan los pueblos de agriculiores y pastores trashumantes en esos pafses puede en 
pane vincularse alas poifticas y mercados intemacionales, tambidn tiene sus ralces en las 
prácticas locales de tenencia y disfrute de la tierra, asf como en prioridades nacionales que 
amenudo favorecen al consumidorurbano en perjuicio del productor rural. Frecuentemente, 
además, las poifticas de desarrollo no se han orientado a la reducciOn de la pobreza, de 
modo que los pueblos marginados han recibido poco apoyo para romper el cfrculo vicioso 
que los obligaba a utilizar inadecuadamente la tierra. A menudo, las mujeres de las zonas 
rurales han tenido especiales dificultades para obtener créditos y acceso a servicios de 
asesoramiento que podfan haberlas ayudado a mejorar sus prácticas de uso de la tierra. 

Actualmente, la mayorparte de los pafses en desarrollo afectados porla desertificación 
afrontan no solo alias tasas de crecimiento demográfico (frecuentemente del 3,0 al 3,5% 
anual) sino también alias tasas de urbanizaciOn (del 8 al 10% anual). En algunos pafses 
de America Latina, tres cuartas partes de la poblaciOn viven ya en pueblos y ciudades. En 
Asia, algo más de un tercio de la poblaciOn es urbana. Aunque en Africa algo menos de 
un tercio de la poblaciOn ha dejado las zonas rurales, en algunos pafses más de la mitad 
de la poblaciOn es urbana; en Zambia, por ejemplo, el 52%, y en Djibouti el 81%. Ese 
creciente nilmem de habitantes urbanos necesita alimentos. Por consiguiente, una 
corriente regular de nutrientes del suelo (en form a de alimentos, lefla y carbOn vegetal) se 
desplaza del campo ala ciudad, donde finalmente se transforma en desperdicios intitiles, 
que además agravan los problemas de saneamiento existentes. Esta rápida transiciOn de 
sociedades rurales a sociedades urbanas no ha sido compensada por un restablecimiento 
igualmente rápido de los nutrientes del suelo, tan caracterfstico de las antiguas economfas 
de subsistencia en los pafses en desarrollo o de la agricultura modemizada en los pafses 
desarrollados. 
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La demanda de productos ha aumentado Ia presiOn sobre la tierra productiva 
existente y ha desplazado los Ilmites de las actividades productivas hacia tierras cada vez 
más marginales. Hay una tendencia regular a extender el regadfo a las tierras de secano, 
mientras que los cuhivos que necesitan irrigación invaden los mejores pastizales, 
obligando asf a los pastores trashumantes a desplazarse a zonas más pobres y más secas, 
de baja productividad. Este proceso va acompañado de una siempre creciente tasa de 
degradaciOn del suelo, porque las tierras marginales son mucho más sensibles a procesos 
como la erosion y la salinizaciOn. La utilizaciOn cada vez más frecuente de las tierras secas 
del mundo pam cultivos y pastoreo ha aumentado la dependencia de Ia agricultura de 
secano y de los pastizales en zonas donde las precipitaciones no son sOlo escasas sino 
altamente variables. Una secuencia de afios secos, como la que sufrieron las tierras secas 
en los decenios de 1970 y 1980, sucedid a perIodos de precipitaciones favorables en los 
que los cultivos y las alias tasas de existencias habfan Ilegado a scr comunes en zonas hasta 
entonces poco aprovechadas. A medida que persistfa Ia desertificaciOn, la productividad 
se reducfa, pero la demanda de alimentos crecIa con el incremento de la poblaciOn. La 
hambruna persistla. Las tierras secas han dado muestras de una considerable capacidad 
de recuperaciOn, retomando al estado productivo, cuando por fin ilegaron Las liuvias, con 
más rapidez de la que la mayorfa de los expertos prevefa. Con todo, siguen sicndo 
vulnerables y sin duda se verán sujetas a nuevas sequfas y hambrunas. 

La expansiOn agrfcola a tierras marginales derivO frecuentemente en una râpida 
degradaciOn de la tierra, con la correspondiente disminuciOn de la producciOn. La 
necesidad de tierra es a menudo causa de invasiones agricolas de Las tierras secas 
marginales por agricultores marginados. Ello demuestra que ci uso indebido de la tierra 
está también relacionado con la pobreza. Salvo que puedan crearse condiciones de vida 
adecuadas en otras partes (mediarite la intensificaciOn de La agncultura en zonas fdrtiles 
o la creaciOn de empleos fuera de las explotaciones agrfcolas, entre otros medios) todo 
intento de detenerla invasiOn agrfcola de las tierras secas marginales y, por consiguiente, 
la desertificaciOn, ha de considerarse una polftica poco realista. 

La situaciOn general en las zonas afectadas porla desertificaciOn, especialmente en 
Africa, puede ilustrarse citando las conclusiones de un reciente estudio realizado en el 
Sudan (K. Olsson y A. Rapp, 1991): "La sequfa de 1982-1984 tuvo como consecuencia 
una grave degradaciOn de las tierras secas en el Sudan central (Kordofan). El perlodo 
estuvo caracterizado por Ia gran escasez de Iluvias, La pérdida de vegetaciOn, las malas 
cosechas, nulas en ci caso de los cereales, La erosiOn del suelo, la hambruna, Los 
sufrimientos y Ia muerte de personas y ganado, y Ia migraciOn humana de Ia regiOn. La 
expansiOn hacia el norte de los pastizales que se produjo tras Ia culminaciOn de la sequfa 
de 1982- 1984 parece indicar una recuperaciOn bastante rápida de Ia degradaciOn de Las 
tierras secas resultante de Ia sequfa. La recuperaciOn puede atribuirse en part.e a un 
incremento de las precipitaciones, pero conviene resaltar que las precipitaciones durante 
el perfodo 1985-1987 permanecieron por debajo de La media a largo plazo caracterfstica 
de la regiOn. Parece, por tanto, que en Ia recuperaciOn ha influido de mancra imponante 
el bajo nivel de explotaciOn durante el perfodo 1985-1986 debido a los grandes nOmeros 
de personas y animales que perecieron en 1983 y 1984". 
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b. 	Estado de Ia tierra 

En ci curso de la presente evaluaciOn se obtuvieron dos conjuntos de datos 
mundiales que muestran distintos aspectos del deterioro de las tierras secas. El primero 
de elios fue producido por el Centro Intemacional de Estudio de las Tierras Aridas y 
Semiáridas (ICASALS) de Ia Universidad Tcnica de Texas, EE.UU., sobre la base de las 
estad(sticas por pafscs disponibles con respecto a los principales usos de la tierra en las 
tierras secas. Muestra varias fonnas de degradacion de Ia tierra en las tierras secas 
resefiadas en anteriores evaluaciones, con una corrección consistente en Ia subdivision de 
Ia zona subhümeda en dos partes, seca y hümeda. El segundo conjunto de datos se refiere 
a la degradacion del suelo en las tierras secas del mundo resefiada por SIMUVIMA/ 
GRID/zonas áridas y Sc basa en ci mapa mundial dcl estado de la degradación antropogc5nica 
del suelo (GLASOD) preparado por ci Centro Intemacional de Consulta e InfonnaciOn 
sobre Suclos (CICIS) y ci PNUMA en 1990 a una escala media de 1:10.000.000. Debido 
a las limitaciones de escala, este mapa sOlo muestra la situaciOn por continentes, sin 
relaciOn con los principales sistemas de uso de Ia tierra. 

Los conjuntos de datos son d istintos, pero están interrelacionados: pueden compararse 
a nivel mundial y continental, pero no deben compararse directamente a nivel de pafses. 
La principal difcrcncia cntre las cifras mundiales sobre zonas degradadas dentro de las 
tierras sccas puede atribuirsc ala cxistencia de amplias zonas de pastizales con sustancial 
degradaciOn dc la vcgctaciOn pero sin indicios registrados de degradaciOn del suclo, es 
dccir, todas las amplias zonas de pastizaics en Australia o en Ia cuenca AraI-Caspio de Ia 
URSS, que se han tratado como "tierras estabics" no degradadas en Ia cvaluaciOn 
GLASOD. Estas zonas de pastizales están incluidas en las cifras de degradación de Ia 
tierra, pero no en las cifras rclativas a la degradaciOn del suelo. 

Conciliando csos dos conjuntos de datos de cifras mundiales se consiguc cI siguiente 
cuadro dcl estado de la dcscrtilicaciOn en ci mundo: 

Millones de % del total de 
hectáreas tierras secas 

1. Tierras de rcgadIo dcgradadas 43 0,8 
2. Tierras de cultivo dc secano degradadas 216 4,1 
3. 	Pastizalcs degradados (dcgradacion 

dcl suclo y de Ia vegetac ion) 777 14,6 
4. Tierras sccas con degradaciOn dcl 

suclo dc origerl aniropogOnico 
(GLASOD) (1+2+3) 1 016 19,5 

5. Pastizalcs degradados (degradaciOn 
de Ia vcgctaciOn sin indicios 
registrados de degradac iOn dcl suclo) 2 556 50,0 

6. Total de tierras secas dcgradadas (4+5) 3 592 69,5 
7. Ticrras secas no degradadas 1 580 30,5 
8. 	Superficic loLal de ticrras secas, 

excluidos los desiertos hiperáridos (6+7) 5 172 100,0 
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El anterior desgiose de zonas degradadas indica que aproximadamente 2.600 millones de 
hectáreas, principalmente en las zonas de pastizales, sufren de degradaciOn no registrada 
en la compiiación de datos realizada en ci marco GLASOD. Además, aproximadamente 
mil millones de hectáreas sufren tambin de degradacidn del suelo, porlo que La superficie 
total de tierras secas afectadas actualmente por La dcgradaciOn alcanza los 3.600 millones 
de hectáreas, aproximadamente un 70% del total de tierras secas. 

34. Las superficies más extensas de tierras de regadIo degradadas se encuentran en las 
tierras secas de Asia, seguidas, en orden descendente, por las de America del Norte, 
Europa, Africa, America del Sur y Australia (véase Ia figura 2). Aproximadamente 
43 millones de hectáreas de tierras de regadlo, un 30% de su superficie total en las tierras 
secas del mundo (145 millones de hectáreas), están afectadas por diversos procesos de 
degradaciOn, principaimente anegamiento, salinizaciOn y alcalinizaciOn (vdase ci 
Cuadro I en ci Anexo). Hay un incremento aparente de unos 3 millones de hectáreas en 
comparaciOn con laevaivaciOn de 1984 (aproximadamente un 7,5%) pero dicho incremento 
entra en el margen de error generaimente admitido. Parece más seguro suponer que Ia 
situaciOn no ha cambiado apreciablemente durante este perfodo y sigue siendo 
insatisfactoria, con tendencia a empeorar. 

Figura 2. 

Situación de las tierras de regadlo en las tierras secas del mundo 
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Las tierras de regadlo en las tierras secas const.ituyen casi el 62% de la superficie en 
regadlo total del mundo (240 millones de hectáreas). Los edafOlogos han establecido que 
hoy en dfa el mundo pierde aproximadamente 1,5 millones de hectáreas anuales de tierras 
de regadlo debido a varios procesos de degradacidn del suelo, principalmente salinizacidn 
y fundamentalmente en las tierras secas. Cabe, por tanto, suponer que entre 1 y 
1,3 millones de hectáreas, aproximadamente, de tierras de regadfo se pierden actualmente 
cada aflo en las tierras secas del mundo; probablemente ello se corn pensa con la puesta en 
regadfo de las mejores tierras de cultivo de secano y los pastizales, cuya superficie, sin 
embargo, disminuye en Ia misma proporciOn. 

35. Casi 216 millones de hectáreas de tierras de cultivo de secano, aproximadamente un 
47% de su superficie total en las tierras secas del mundo (457 millones de hectáreas), están 
afectadas por vanos procesos de degradaciOn, principalmente erosiOn hfdrica y eOlica del 
suelo, agotamiento de nutrientes y dctenoro ffsico (vanse Ia figura 3 y el Cuadro 2 en el 
Anexo). Estas cifras muestran alguna disminuciOn cuando se comparan con laevaluaciOn 

Fgura3. 

Situación en las tierras de cultivo de secano en las tierras secas del mundo 
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de 1984. Las tierras de cultivo de secano en las tierras secas constituyen aproximadamente 
tin 36% de su superficie total en el mundo (1.260 millones de hectáreas). Se ha estimado 
que actuahnente el mundo pierde entre 7 y 8 millones de hectAreas, aproximadamente, de 
tierras de cultivo debido a varios procesos de degradaciOn del suelo, principalmente 
erosiOn y urbanizaciOn; más de Ia mitad de esa cifra corresponde a las tierras secas. Por 
consiguiente, actualmente se pierden cada afo entre 3,5 y 4,0 millones de hectáreas de 
tierras de cultivo de secano en las tierras secas del mundo. Probablemente ello se 
compensa con Ia puesta en cultivo de los mejores pastizales, cuya superficie, sin embargo, 
decrece en la misma proporciOn. 

36. La presente evaluaciOn muestra que la mayor superficie de pastizales degradados 
sigue estando en Asia, seguida de Africa, mientras que el porcentaje de pastizales 
degradados es analogo en esos dos continentes, asi como en Europa y las Am&icas 
(véanse la figura 4 y el Cuadro 3 en el Anexo). Parece que las cifras correspondientes a 
Australia se han subestimado, pew esta cuestiOn merece un estudio más detenido, ya que 

Figura 4 

Situación de los pastizales en las tierras secas del mundo 
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cifras publicadas anterionnente también mostraban que aproximadamente dos terceras 
partes de los pastizales se estaban degradando. 

37. Aproximadamente 3.333 millones de hectáreas de pastizales, casi un 73% de su 
superficie total en las tierras secas del mundo (4.556 millones de hectáreas) están 
afectadas por la degradaciOn, principalmente degradaciOn de Ia vegetaciOn, que, en unos 
757 millones de hectáreas, va acompaflada de degradaciOn del suelo, principalmente 
erosiOn. Esto muestra un incremento de unos 233 millones de hectáreas en comparaciOn 
con la evaluaciOn de 1984, aproximadamente un 7,5%. También aquf la cifra entra dentro 
del margen de error generalmente admitido. Como en el caso de las tierras de regadfo, 
serfa más seguro suponer que la situaciOn no ha cambiado apreciablemente durante el 
perfodo y que sigue siendo muy insatisfactoria, con tendencia a empeorar. No hay datos 
mundiales fiables sobre pérdidas reales de pastizales y conversion de pastizales en tierras 
agrfcolas, yermos/páramos/desiertos o tierras urbanas. En la figura 5 se expone la 
situaciOn en ci nofle de Africa, que muestra no sOlo la disminuciOn de la zona de pastizales 
debida al aumento de las tierras cultivadas yen barbecho (abandonadas porla degradaciOn 
del suelo), sino también una disminuciOn de la productividad de los pastizales, consecuencia 
de la creciente presiOn demográfica. Si las anteriores estimaciones de pérdidas de tierras 

Figura 5. 

Evolución de Ia población humana, el uso de Ia tierra y Ia 
productividad de los pastizales en Africa del Norte 

entre 1980 y 1990 (Le Houérou, 1991) 
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agrfcolas y su compensaciOn por ci cultivo de los mejores pastizales son correctas, las 
pérdidas anuales de pastizales en las tie rras secas alcanzan una cifra de 4,5 a 5,8 millones 
de hectáreas o incluso superior si SC consideran factores como la invasiOn de la arena y la 
urbanizaciOn, que aün no se han medido. 

38. El resumen de las anteriores conciusiones pone de manifiesto ci siguiente estado de 
Ia desertificacion/degradaciOn de Ia tierra en ci mundo: el 70% de todas las tierras secas 
utilizadas pam la agricultura está afectado en alguna medida por diversas formas de 
degradaciOn de la tierra, principalmente por la degradaciOn de la vegetaciOn natural, 
parcialmente acompaflada de un grave deterioro del suelo (véanse la figura 6 y ci 
Cuadro 4 en ci Anexo). Al parecer, la situaciOn es mejor en Australia y algo mejor en 
Europa quc en ci resto del mundo, donde parece ser más o menos análoga en todas partes, 
pero la situaciOn en Australia pod na haberse subestim ado. Las peores condiciones se 
producen en America del Norte yen Africa, aunque ci problem a noes mucho menos grave 
en America del Sur y en Asia. 

Figura 6. 

Estado de Ia desertiticación/degradación de Ia tierra en Ia 
tierras secas de todo el mundo 
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Una comparaciOn de las estimaciones de la superlicie total afectada por la 
desertificaciOn muestra un incremento de 3.475 millones de hectáreas en 1984 a 
3.592 millones de hectreas en 1991, es decir, 117 millones de hcctáreas, un 3,4%. Este 
incremento no supera ci margen de error generalmente admitido y, por tanto, no debe 
considerarse como cambio demostrado. La conclusiOn es nuevamente que la situaciOn 
sigue siendo la misma: muy insatisfactoria. 

A pesar de la inexactitud de los datos disponibles, la presente evaluaciOn pone muy 
claramente de manifiesto una situaciOn dramática de los recursos de tierra en las tierras 
secas dcl mundo. Aproximadamente un 70% está afectado por la desertificaciOn u otras 
formas de degradaciOn de la tierra. En la etapa actual es diffcil predecir tendencias 
defmidas, pero ci proceso, Si 110 se modera, puede tener consecuencias sociopoifticas y 
econOmicas muy graves en todo ei mundo, y sobre todo en los palses en desarrollo. Se 
estima que de los 99 palses afectados, sOlo 18 pafses industrializados o productores de 
petrOleo son capaces de luchar contra la desertificaciOn de aproximadamente 
1.500 millones de hectáreas de sus territoiios. En los 81 pafses en desarrollo cuyos 
2.100 millones de hectáreas de tierras están afectados por la desertificaciOn, ci problema 
no puede resolverse sin una importante ayuda extema obtenida mediante cooperaciOn 
intemacional. 

El análisis de la degradaciOn del suelo, por grados, en las tierras secas del mundo 
muestra que la mayor superficie de suelos degradados se encuentra en las zonas semiáridas 
(419,4 millones de hectáreas) y Aridas (392,2 millones de hectáreas) (véase ci Cuadm 5 
en el Anexo). Los suelos degradados en las tierras secas del mundo cubren una superficie 
aproximada de 1.138 millones de hectáreas, ms del 18% de la superficie total, incluidas 
las zonas hiperáridas. En su mayor pane, los suelos están ligera 0 moderadamente 
afectados por varios procesos de degradaciOn, mientras que la degradaciOn grave y 
extremada es más limitada. 

El análisis de la degradación del suelo, por tipos, en zonas del mundo afectadas por 
la desertificación muestra que ci principal proceso de degradación del suelo en las tierras 
secas es la erosiOn eOlica (512,4 millones de hectáreas), seguida de la erosiOn hfdrica 
(478,4 millones de hectáreas), la erosiOn qufmica (111,5 millones de hectreas) y la 
erosiOn ffsica (34,9 miliones de hectáreas) (vase ci Cuadro 6 en ci Anexo). En las zonas 
secas subhdmedas y semiAridas, la erosiOn hfdrica es más grave que laeOlica, mientras que 
en las zonas áridas e hiperáridas la erosiOn cOlica es ci factor más fuerte de degradaciOn. 

El análisis de los grados y tipos de degradaciOn del suelo en zonas del mundo 
afectadas por la desertificaciOn, exciuidas las zonas hiperáridas, indica que ci principal 
proceso de degradaciOn del suelo en esas zonas es la erosiOn hfdrica (45,2%) seguida de 
la erosiOn eOlica (41,8%), la degradaciOn qufmica (9,7%) y la degradaciOn ffsica (3,4%). 
Son dominantes los grados ligero (41,3%) y moderado (45,4%), mientras que los grados 
fuerte (12,6%) y extremado (0,7%) no son muy significativos (vase ci Cuadro 7 en ci 
Ancxo). Entre los principales factores causantes de la degradaciOn del suelo en las tierras 
secas cabe citar ci sobrepastorco (34,5%), la deforestaciOn (29,5%) y la agricultura 
(28,1%). Si se considera la superficie total afectada, Asia es ci continente que padece una 
mayor degradaciOn del sueio en las tierras secas, seguida de Africa, mientras que ci 
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porcentaje de superficies afectadas es mayor en Africa (el 8 1 % en Africa comparado con 
el 22% en Asia). Los demás continentes tienen aproximadamente la misma superficie de 
tierras secas afectadas por Ia degradaciOn del suelo, aunque el porcentaje es menor en 
America del Norte y Europa (véase el Cuadro 8 en el Anexo). 

3. 	Evaluaclones locales de Ia tasa de desertlflcaclán 

Con excepción de las cifras sobre përdidas anuales de tierra ames citadas en los 
párrafos relativos a las tierras de regadfo (34), las tierras de cultivo de secano (35) y los 
pastizales (38), no hay datos mundiales fiables sobre la tasa actual de desertificaciOn. 
Como se sefiala en el pArrafo 23, algunos estudios locales facilitan informaciOn más 
detallada al respecto. 

Kenya 

El estudio de una superficie de 360.000 hectáreas en Baringo se centra en una zona 
de transiciOn con una precipitación anual de casi 600 milfmetros, que alcanza los 
1.900 milfmetros en las montafias circundantes, ulilizada en gran medida para el pastoreo, 
con algunos cultivos en regadfo. Dc 1950 a 1981 se observaron los siguientes cambios en 
porcentajes de la superficie total: 

Zonas mejoradas a vegetaciOn de mejor clase 	11,0 

Zonas degradadas a vegetaciOn de peor clase 	14,0 

Expansion de la zona agrfcola 	 5,3 

Dada una tasa de degradaciOn de la vegetaciOn de 1.626 hectáreas al aflo, la tasa anual de 
desertiflcaciOn de Ia zona es del 0,6%. 

El estudio de una superficie de 1.400.000 hectáreas en Marsabit se centra en una 
zona más seca con precipitaciones anuales de menos de 250 milimetros, que alcanza los 
800 milfmetms en las montafias circundantes, utilizada en gran medida para pastoreo 
trashumante, con algunos cultivos mixtos. De 1956 a 1972 se produjeron los siguientes 
cambios, en porcentaje de la superficie total: 

Zonas mejoradas a vegetaciOn de mejor clase 	0,0 

Zonas degradadas a vegetaciOn de peor clase 	20,5 

Zonas que en lo fundamental no han cambiado 	79,5 

ExpansiOn de la superficie agrfcola 	 0,0 

Dada una tasa de degradaciOn de la vegetaciOn de 17.937 hectáreas at alto, la tasa anual 
de desertiflcaciOn es del 1,3%. 
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Mall 

47. En tres zonas de estudio en Mall se observaron las siguientes pérdidas de suelo en 
los tiltimos 300 35 afios: 

NARA MOURDIAH YANFOLILA 

Superficie total, hectãreas 60241 69622 67 888 

Precipitacidn anual, millmetros 400 800 1200 

Prdida anual de suelo, hectáreas 16,5 143 8 

Este estudio arroja una tasa media anual de pérdida de suelo del 0,1%, pero no facilitadatos 
sobre degradaciOn de la vegetaciOn, por lo que no da un cuadro completo de la 
desertificaciOn. 

Tánez 

48. En Ttinez se observaron los siguientes cambios en las superficies dedicadas a 
distintos usos de Ia tierra (en miles de hectáreas): 

1880 1980 Saldo 

Cultivo de cereales 400 2000 + 1 600 

Cultivo de árboles 200 1 600 + 1 400 

Total de tierras cultivadas (1+2) 600 3 600 + 3 000 

Tierras de pastoreo 10 000 6 000 —4000 

P&dida de tierra productiva por 
avance del desierto (4-3)  1 000 

Dada una pérdida media de tierra productiva por desertificaciOn de 10.000 hectáreas 
anuales durante este siglo, una tasa media anual de desertificación del 10% es caracterfstica 
de los márgenes del desierto en Tünez. 

China 

49. Algunos estudios realizados por instituciones académicas chinas muesiran que Ia 
tasa actual de expansiOn de Ia desertificaciOn en los márgenes del desierto es de 
aproximadamente 210.000 hectáreas al aflo. Poniendo en relaciOn esa cifra con los 
33,4 millones de hectreas de tierras expuestas ala desertificaciOn, se ilega a una tasa anual 
media actual de desertificaciOn del 0,6%. Algunos estudios locales han mostrado incluso 
que actualmente la tasa anual de desertificaciOn es del 1,3% en el distrito de Kangbao, al 
norte de Beijing, en la provincia de Hebei, y del 1,6% en ci distrito de Fengning. 
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URSS 

La tasa anual de desertificaciOn en determinados distritos de Kalmykia, al noroeste 
del mar Caspio, se estimO recientemente en hasta un 10%, mientras que en otros fue de 
un 5,4%. Se estimO que el crecimiento del desierto alrededor del mar de Aral, que se está 
secando, ha sido de aproximadamente 100.000 hectâreas anuales en los dltimos 25 afios, 
una tasa media anual de desertificaciOn del 4%. Con Ia misma tasa anual de 
aproximadamente un 4%, la desertificaciOn se expande a los pastizales contiguos, 
reduciendo mucho su productividad. 

Siria 

Recientemente se estudiO una supefficie de unas 500.000 hectáreas en la cordillera 
del Anti-Libano, al norte de Damasco, para evaluar los cambios en Ia tierra y las pautas 
de uso de la tierra entre 1958 y 1982. Se observO que La zona de tierra arbustiva rocosa 
y completamente denudada ha aumentado de 50.000 hectáreas, el 10% del total, a 80.000 
hectáreas, el 16% del total, to que actualmente arroja una tasa media anual de desertificaciOn 
del 0,25% para esa zona. 

Yemen 

Las estadisticas disponibles muestran que Ia tasa media anual de abandono de tierras 
cuitivadas debido a la degradaciOn dcl suelo ha aumentado del 0,6% en 1970-1980 a 
aproximadamente el 7,0% en 1980-1984. 

El Sahel 

Segiin los resultados, publicados en 1989, de un estudio sobre la secciOn occidental 
de la regiOnsudanosaheliana realizado conjuntamente porel Comi té Interestatal Permanente 
de Lucha contra La Sequla en el Sahel (CILSS) y et Programa Alemán CILSS (Le Sahel 
en lutte contre la désertification:  Leçons d' experiences), en las zonas meridionales de 
Mauritania, Mall y Niger la tasa de desertilicaciOn entre 1961 y 1987 fue del orden de los 
2 millones de hectáreas al aflo. 

Los anteriores datos de los estudios por pafses muestran variaciones muy notables 
de la tasa anual de desertificacicin en distintas panes dcl mundo, en una gama que oscila 
entre el 0,1 yell 0,0%, una diferencia de I a 100. Podemos, por tanto, concluir que cuanto 
más árida es una zona mayor tiende a ser su tasa de desertificacicin. Si suponemos, 
basándonos en los anteriores estudios por palses, que la tasa anual de desertiticaciOn es 
de aproximadamente el 10% en las tierras áridas, el 1% en las tierras semiánidas y ci 0,1% 
en las tierras subhdmedas secas, liegaremos a los actuales incrementos anuales de Ia 
desertificacicin: 1569 millones de hectáreas en las zonas gridas, 23,05 millones de 
hectáreas en las zonas semiáridas y 1,3 millones de hectáreas en las zonas subhcimedas 
secas, es decir, un total de 181,2 millones de hectáreas en todas las tierras secas del mundo, 
lo que arroja una tasa anual media actual de desertiticacicin del 3,5%. Para obtener datos 
más fiables será necesario realizar nuevos estudios basados en ci sistema de vigilancia 
mundial. 
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4. 	La sltuaclón en Africa 

Las tierras secas de Africa, incluidos los desiertos hiperáridos, cubren una superfIcie 
de 1.959 miflones de hectáreas, un 65% del continente y aproximadamente una tercera 
parte de las tierras secas del mundo. Una tercera pane de esa supefficie consiste en 
desiertos hiperáridos (672 millones de hectáreas) que están deshabitados, con la excepción 
de oasis muy dispersos, mientras que los restantes dos tercios, 1.287 millones de hectáreas, 
están compuestos de zonas áridas, semiáridas y subhümedas secas, con una poblaciOn de 
aproximadamente 400 millones de habitantes (dos tercios de Ia poblaciOn total de Africa). 

Segun la presente evaluación, 1,9 miliones de hectáreas de tierras de cultivo de 
regadfo (un 18% de su superficie total), 48,86 millones de hectáreas de tierras de cultivos 
de secano (un 61% de su superficie total), y 995,08 millones de hectáreas de pastizales(un 
74% de su superficie total) de Africa están afectadas par la desertificaciOn en un grado 
moderado o más que moderado. 

Las sequfas recurrentes son un factor constante de la vida en todas las tierras secas 
de Africa; prácticamente todos los afios se produce una sequfa en alguna pane del 
continente. Las grandes sequfas, sin embargo, afectan regularmente a mayores segmentos 
de las tierras secas. Acontecimientos desastrosos de esa naturaleza tuvieron lugar en 
1968-1973, 1982-1985 y 1990-1991, fechasen las que muchos pal ses de Africa padecieron 
una importante escasez de alimentos. La desertificaciOn aumenta con cada ciclo de sequla. 

Entre otros factores que contribuyen a la desertificaciOn cabe char ci crecimiento 
demográfico incontrolado, las prcticas agrfcolas inadecuadas, el aumento de las cabezas 
de ganado par encima de las posibilidades de admisiOn de los pastizales naturales, y la 
deforestaciOn (véanse las figuras 5 y 7). flustran esa situaciOn las siguientes cifras, que 
muestran tasas porcentuales anuales de cambio en los factores antropogénicos que 
influyen en la desertificaciOn: 

AFRICA REGION SUDANOSAHELIANA 

1977-1985 1985-1988 1977-1985 1985-1988 

Población 3,0 3,0 2,7 3,0 

Ganado 1,3 1,7 0,7 0,6 

Lefia 2,9 3,0 2,5 2,3 

CarbOn vegetal 3,1 2,9 - 1,5 

Los antenores datos muestran que todos los principales factores de la desertificaciOn 
en Africa siguen vigentes, con el consiguiente aumento de degradaciOn de Ia tierra a pesar 
de los modestos esfuerzos desplegados para detencria. Aunque los datos obtenidos par 
satélite muestran considerables Iluctuaciones, tanto estacionales como anuales, de las 
fronteras septentrional y meridional de las zonas de producciOn de biomasa verde 
dependienics de la Iluvia, Ia tendencia gcneral es negativa. Hay claras manifestaciones 
de continua degradaciOn ecolOgica. 



En 1989, la ONURS envió cuestionarios a 50 pafses africanos afectados por la 
desertificación. La mitad de los gobiernos que respondieron comunicaron un 
empeoramiento sustanciai de Ia situaciOn, reflejado en el descenso de los niveles freáticos, 
Ia evaporaciOn de las aguas superficiales, Ia degradaciOn de los pastizales, el deterioro de 
las tierras de cultivo de regadfo y de secano y la deforestaciOn, mientras que un 17% estimó 
que Ia situaciOn era ilgeramente peor. El mismo aIo, el PNUMA realizO una encuesta 
análoga en palses afectados de Africa meridional, tras la cual se liego a la conclusiOn 
general de que la situaciOn está empeorando en toda Ia regiOn. Los efectos de la 
desertificaciOn se dejan sentir claramente en los pafses afectados, erosionando Ia 
capacidad productiva de las economfas locales y nacionales y poniendo en peligro incluso 
Ia supervivencia de parte de su poblaciOn. 

Los disturbios civiles son un factor entorpecedor que influye en los sistemas de 
recursos y Ia disponibilidad de alimentos en muchas tierras secas del continente. Los 
problemas en Etiopfa, Somalia, Sudan, Chad, Angola, Mozambique y otros pafses de 
Africa son bien conocidos. Este factor, de por sf circunscrito a un plazo corto, contribuye 

Figura 7. 

Evoluclón de Ia poblaclOn humana y del ganado en Africa 
subsaharlana entre 1990 y 1991 (Le Houérou, 1991) 
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de manera muy importante y en muchas formas al proceso de degradación de la tierra a 
largo plazo, en pane porque Ia tierra es abandonada, lo que no siempre es bueno para su 
recuperaciOn natural, en contra de lo que generalmente se cree, particularmente desde una 
perspectiva a corto plazo. 

62. La desertificaciOn tiene considerable influencia en el rendimiento y las expectativas 
econOmicas globales de La mayorfa de los pafses africanos afectados por el proceso, 
porque esos palses dependen mucho de sus tierras secas, que son su principal base de 
recursos. La producciOn agrfcola per capita, indicador que refleja la capacidad del sector 
agrfcola internode satisfacer la dernanda interna de consumo, se está estancando, o incluso 
es inferior a los niveles del decenio de 1970. Dc manera análoga, el crecimiento anual 
medio del PNB per capita, que en Africa subsahariana aumentO a una tasa del 3% entre 
1965 y 1973, cayO un 2,8% entre 1980 y 1986, un 4,4% en 1987 y un 0,5% en 1989. 
Además, el crecimiento econOmico en Africa fue menoren 1990 queen 1989, especialmente 
en los palses de la regiOn sudanosaheliana. Los siguientes datos sobre producciOn 
alimentaria, tomados de La Encuesta sobre la Economfa Mundial de 1990, ponen de 
manifiesto el general deterioro de La situaciOn en La mayorfa de los palses africanos 
afectados por La desertificaciOn: 

Indice de producción de oiimentos per cópita 

1980 	1985 	1990 

Indice de producción de alimentos per cdpita 

1980 	1985 	1990 

Africa del None Africa oriental 

Argelia 100 110 93 EtiopIa 100 89 88 
Egipto 100 105 116 Kenya 100 85 100 
Libia 100 97 104 Somalia 100 85 96 
Marruecos 100 87 115 Sudan 100 94 84 
Tdnez 100 118 105 Tanzania 100 90 84 

Uganda 100 86 83 

Africa occidental Africa meridional 

Benin 100 114 120 Angola 100 90 79 
BurkinaFaso 100 112 111 Bocswana 100 76 70 
Cabo Verde 100 - 107 Lesotho 100 100 81 
Caznenin 100 96 95 Madagascar 100 87 89 
Côte d'Ivoire 100 97 98 Mozambique 100 86 83 
Chad 100 104 96 Namibia 100 . 94 
Gambia 100 93 92 Zambia 100 94 88 
Ghana 100 140 99 Zimbabwe 100 111 92 
Guinea 100 121 88 
Guinea-Bissau 100 98 107 
MalI 100 89 98 
Mauritania 100 102 87 
NIger 100 105 85 
Nigeria 100 80 89 
Senegal 100 92 108 
Togo 100 90 100  
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En la region sudanosaheliana de Africa parece persistiruna situaciOn particularmente 
compleja y grave. Aunque no se dispone de datos medidos directathente sobre la 
desertificaciOn y sus consecuencias econOmicas y sociales pam la regiOn en su conjunto, 
determinados estudios monográficos y datos estadfsticos sobre algunos pafses de la region 
publicados indican que la situaciOn, lejos de mejorar, está empeorando. En el Sahel, por 
ejemplo, en el curso de los dltimos 20 afios, de 1969 a 1989, la producciOn agrfcola ha 
fluctuado anualmente en consonancia con la pauta de precipitaciones. Sin embargo, la 
tendencia general en ese perfodo fue positiva, y se logrO un cierto aumento de Ia 
producciOn agrfcola. Esta tendencia al crecimiento se debiO fundamentalmente a la 
expansiOn de la zona de cultivo, mientras que los rendimientos medios se estancaron a un 
nivel bajo pese a todos los esfuerzos tecnolOgicos y de gestiOn, clara indicaciOn de los 
efectos de la continua degradaciOn de la tierra. Lo mismo puede decirse de otros pafses 
de la regiOn. Los anteriores datos por pafses sobre la situaciOn agrfcola en Africa apoyan 
esa opiniOn. Pese a todos los medios empleados en la regiOn, asf como a condiciones 
atmosféricas periOdicas más favorables que las de los años de sequfa, Ia magnitud y poder 
de la desertificaciOn siguen produciendo una serie de consecuencias adversas pam ci 
medio ambiente y, por ende, pam Ia economfa, que no pueden contrarrestarse fácilmente 
con las medidas ya adoptadas. Los informes preparados por Ia ONURS subrayan que la 
desertificaciOn en la region sudanosaheliana se ha visto exacerbada por sequfas 
impredecibles y a menudo graves, la más reciente de las cuales durO casi 20 aflos, y por 
la degradaciOn general de la tierra. Como consecuencia de esta extendida sequfa, que ilegO 
a su punto máximo a principios del decenio de 1970 y a mediados del decenio de 1980, 
ci lago Chad, en su peor momento, ilegO a contraerse hasta un tercio de su superficie 
normal. Los rfos han perdido caudal y la tierra ha resuitado gravemente dai'ada, 
especialmente por la erosiOn. 

Aunque en 1991 se produjo un aumento de las precipitaciones en varias zonas, la 
sequfa es un fenOmeno crOnico que probabiemente volverá a afectar a la regiOn. El 
suministro de lefia disminuyO en algunas regiones en proporciones crfticas, que podrfan 
generalizarse antes incluso que la ya precaria situaciOn alimentaria. AUn más alarmante 
es el hecho de que los usos tradicionales de la tierra, especialmente en la agricultura, 
pueden estar alcanzando sus lfmites de expansion, de modo que sOlo mediante mayores 
insumos podrfan lograrse incrementos de producciOn. Dc hecho, ci aumento de la 
producciOn agrfcoia podrfa ilegar a ser econOmicamente inviable y altamente destructivo 
para el medio ambiente si no se facilita asistencia financiera para cubrir los costos dcl 
aumento de insumos, asI como los de la adopciOn de salvaguardias ambientales. 
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Capitulo II 

EL PLAN DE ACCION DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA COMBATIR LA 

DESERTIFICACION (PACD) 
A. VIGILANCIA Y EVALUACION DEL PACD POR EL 

CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL PNUUA 

Isde 1978, en cada uno de sus perfodos onlinarios de sesiones, y de conformidad 
con ci maixiato quc le habfa conferido la Asamblea General de las Naciones Unidas, ci 
Consejo de Administracidli del PNUMA ha estudiado los pmgzcsos realizados en la 
aplicacidn dcl Plan de AcciOn para Combatir Ia DeseriificaciOn (PACD), infonnando 
periOdicameiic sobre sus conclusiones y decisiones ala Asamblea General por conducto 
dcl Consejo EconOmico y SociaL 

En su 12o. perkxlo de sesiones, celebrado en 1984, ci Consejo de AdminisnciOn 
no sOlo estudiO los progiesos iealizados en la aplicaciOn del PACD y ci estado de la 
desertificaciOn en ci mundo, sino tamithiel PACD mismo. En ci páriafo 4 de su decisiOn 
12110, de 28 de mayo de 1984, ci Consejo de AdministraciOn ieafimiO la validez dcl Plan 
y la idoneidad general de los arreglos institucionales esiablecidos por la Asamblea 
General para la adopcidn de medidas complcmenlañas de su ejecuciOn. 

Enelpárrafo8desudecisiOnl5f23,de25demayodel989.elConsejode 
AdministraciOnpidiOal DirectorEjccutivoquedispusiemlarealizaciOndcunaevaluaciOn 
extema dcl Plan de AcciOn para Combatir Ia DeserlificaciOn y quc se presentaran los 
resultados de dicha evaluaciOn bassanic anics de Ia Confe,encia de las Naciones Unidas 
sobre ci Medio Ambiaue y ci Desanullo de 1992, y en todo caso ames dcl 16o. perfodo 
onlinarlo de sesiones dci Consejo dc AdminisuaciOn (1991). La evaluaciOn sc realizO en 
1990 y ci conespondiente infonne se presentO al 16o. perfodo de sesiones dcl Consejo de 
AdminisuaciOn como documento UNEPfl3C.1((16/Md.l. 

LacvaluaciOn enema conlirmO la validcz de los principios contenidos en ci PACD, 
asf como su utilidad como insirumcnto para experios y t&nicos, pero paso de maniliesto 
que Ia escasa apiicaciOn dcl Plan en ci perfodo 1978-1979 se debiO en pane adetenninadas 
dcficicncias dcl Plan misino, principalmente a su falta de concrccidn y al hecho de quc 
omitfa faciores socioecondinicos rclacionados con Ia desertilicaciOn que los politicos y 
los encargados de adollar decisiones debfan emender mejor. Los resporisabics de la 
cvaluaciOn concluyemn que el PACD debia seguir siendo una estrategia mundial para Ia 
iucha contra la desenificaciOn y recomendaron la preparaciOn y difusiOn de una versiOn 
ligeramente revisada dcl Plan y sus directrices. 
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Tras estudiar ci anterior informe sobre Ia evaluaciOn extema, el Consejo de 
Administracidn, en su decisiOn 16/22, de 31 de mayo de 1991, reafirmO, enla secciOn A, 
su convicciOn de que ci Plan de AcciOn para Combatir la DesertificaciOn era un 
instrumento adecuado pam ayudar a los gobiemos a elaborar programas nacionales 
destinados a detener ci pmceso de desertificaciOn, y, en ci párrafo4 de Ia secciOn D, pidiO 
ai Director Ejecutivo que tuviera en cuenta, al examinar las recomendaciones existentes 
del Plan de AcciOn para Combatir la DesertificaciOn, las recomendaciones y conciusiones 
aprobadas del informe de Ia evaluaciOn y de esa decisiOn, y que inciuyera las 
rccomendaciones revisadas en el informe dci Consejo sobre el estado de la desertificaciOn 
y la ejecuciOn del Plan de AcciOn ala Conferencia de las Naciones Unidas sobre ci Medio 
Ambiente y ci Desarrollo. 

El capftulo III del presentc informe respondc a esta ültima decisiOn del Consejo de 
AdministraciOn sobrc la materia y a las disposiciones de la rcsoluciOn 44/172 de la 
Asamblea General relativas a la preparaciOn de un documento sobre la desertificaciOn 
para su presentaciOn a la CNUMAD. 

B. APLICACION DEL PACD EN EL PERIODO 1978-1991 

1. 	IntroducciOn 

Para compilar ci prcscnte infonne sc obtuvo material de los organismos y 
organizaciones pertincntcs, tanto dentro como fuera dcl sistema de las Naciones Unidas, 
incluidos cl PNUMA, ci PNUD, la ONURS, ci Banco Mundial, la FAO, ci FIDA, ci PMA, 
la UNESCO, ci UNICEF, ci UNIFEM, la 0MM, Ia OMS, ia 011', la UNCTAD, la UICN, 
las Comisiones Regionales de las Naciones Unidas (CEPA, CEPAL, CESPAP, CESPAO, 
CEPE), la IGADD, la OUA, ia AMCEN, la SADCC y la CEE. Evidcntemente, los ifmites 
en extensiOn dcl informc impiden incluir las detalladas contribuciones facilitadas. Por 
consiguiente, acontinuación se expone dnicamente un resumen sinOptico de las principaies 
tendencias, si bien convicnc scfialarquc ci PNUMA manticnc y actuaiiza permanentemente 
un compcndio mundial de medidas y proyectos de iucha contra la dcscrtificaciOn. 

Convicne scfialarque las recomendacioncs contenidas en ci PACD cran de carácter 
muy ampiio y pcdfan la adopciOn dc medidas por pane de las poblaciones ruraics, los 
gobiemos, las instituciones subregionales y regionaics y la comunidad intemacional. 
Tales expcctativas han planteado no pocos problemas para la evaluaciOn precisa de los 
logros, porlo que solo es posibie hablar en ténninos generaies de lo quc se ha iogrado hasta 
ahora. 

Dado que ci Consejo de AdminisiraciOn del PNUMA habfa examinado la primera 
cvaivaciOn de ios pmgresos en ia aplicaciOn del PACD, realizada en 1984, ci Consejo 
sefialO que las mcdidas adoptadas durante ci perfodo de siete aflos transcurridos desde 
entonces no habfan producido resuitados sustanciales en ninguno de los pafses o regioncs 
afcctados por la desertificaciOn. El PACD no se habfa aplicado cabaimente en ninguna 
pane. 
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En 1987, con ocasiOn del dcimo aniversario de Ia adopción del PACD, el sistema 
de las Naciones Unidas tratO de evaluar lo que se habfa logrado durante ese decenio. Ello 
pennitiO confirmarque la desertificaciOn segufa avanzando virtualmente al mismo ntmo 
que en 1977, fecha de celebraciOn de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 
DesertificaciOn. El proceso segufa afectando a todos los continentes y, como ya se ha 
sefialado, los palses más gravemente afectados eran los de las zonas áridas, semiáridas y 
subhmedas secas de Africa y Asia. En Africa, la regiOn sudanosaheliana, tras una sene 
de sequfas que durO 20 aflos, segufa siendo la zona más pennanentemente vulnerable; el 
bienestar de entre un 80y un 85% de Ia poblaciOn de Ia region se habfa visto afectado. 

2. 	Papel del sistema de las Naclones Unidas y de Ia comunidad Internaclonal 

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ia DesertificaciOn participO 
activamente todo el sistema de las Naciones Unidas, aportando los conocimientos 
especiales de cada uno de sus organismos para contribuir a resolver ci problema de Ia 
desertificaciOn. Al elaborar el programa de acciOn para combatir la desertificaciOn se 
aprovechO la expenencia adquirida por esos organismos, y se dio por sentado que 
participarfan activamente en Ia subsiguiente aplicaciOn del PACD, tal como se prevefa en 
las resoluciones pertinentes de la Asamblea General. Entre las iniciativas anteriores a la 
Conferencia que se integramn tácitamente en ci PACD cabe citar las siguientes: 

- El proyecto FAOIPNUMA sobre Ia ordenaciOn ecoiOgica de los pastos áridos y 
semiá.ridos del Africa, ci Cercano y ci Medio Oriente (EMASAR), iniciado en 
1975; 

- Los componentes pertinentes del Sistema Mundial de Vigilancia dcl Medio 
Ambiente del PNUMA (SIMU VIMA), utilizando el sistema de interpretaciOn de 
imágenes de satélites estabiecido en 1972; 

- El Programa sobre ci Hombre y la Biosfera (MAB) de Ia UNESCO, iniciado en 
1968, que contenfa importantes medidas para Ia ordenaciOn de las tierras áridas, 
como ci Programa Integrado sobre Tierras Aridas. 

Atendiendo a la recomendaciOn de ia Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 
Dèserti licaciOn, Ia Asaniblea General decidiO establecerel GTOD, una de cuyas funciones 
es informar al CAC y a! Consejo de AdministraciOn dcl PNUMA. El GTOD tiene por 
objeto servir de foro para coorthnar la labor de diversos Organos de las Naciones Unidas, 
incluidas las comisiones regionaies, pam ia aplicaciOn dci PACD. Desde 1978 hasta 1991 
se han celebrado perfodos de sesiones anuales periOdicos dci GTOD, y ci Grupo ha 
ayudado al PNUMA a coordinar actividades. 

En ci PACD se reconocfa explfcitamente que, si bien se esperaba que ci principal 
impulso de la lucha contra la desertiticaciOn proviniera de los pafses, habrfa muchas 
esferas donde se necesitarfa ci apoyo de organizaciones regionales o internacionales 
(recomendaciOn 26), inciuidos los proyectos que sOlo podrfan realizarse en ci marco de 
la cooperaciOn regional o intemacional. Desde ia Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre la DesertificaciOn, ci GTOD ha contribuido con éxito a establecer un pmgrama de 
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acciOn escalonado que comienza con actividades a nivel básico y se pn)sigue en ci piano 
nacional, regional y mundial. Enlos pianos regional y mundial, las actividades del sistema 
de las Naciones Unidas han sido compiementadas por las de las ONG, especialmente el 
CIUC y la UICN. 

En 1978, la Asamblea General estableció ci Grupo Consuitivo sobre ci control de 
la dcseriificaciOn (DESCON) como mecanismo para movilizar los recursos necesarios 
para la aplicaciOn del PACD. Su mandato se ampliO posteriormente para englobar el 
intercambio de informaciOn y la orientaciOn estratgica. Liegado el afto 1991 se han 
celebrado ocho reuniones del DESCON, aunque el total de fondos recabados porconducto 
de ese mecanismo para proyectos aprobados siguc siendo muy reducido. El cambiantc 
papel del DESCON ha decepcionado a los palses en desarrollo, asf como a todos aquellos 
que estimaban que un aumento de los recursos financieros permitirfa ejecutar sobre ci 
terreno nucvos programas de lucha contra la desertificaciOn. A pesarde los problemas con 
que ha tropezado ci DES CON (vanse los párrafos 22 a 26 del capftulo IV), se ha dispuesto 
de algunos fondos que hanpeimitido a los palses receptores ejecutarpmyectos relacionados 
con la desertificación. Entre 1978 y 1985 se completaron unos 50 proycctos, con un costo 
dc 15 miiones de dOlares, y en 1985 habfa en curso unos 20 proyectos, con un costo de 
51 millones de dOiares. Esos proyectos son parte de program as nacionaies, y su 
financiaciOn se iogrO mediante arregios bilaterales catalizados por ci DESCON. Sin 
embargo, las evaluacionespasadas y lapresente indicanqueel problema de ladesertificaciOn 
es tan vasto que Si 110 se cuenta con ingentes recursos financieros sOlo puede empeorar aflo 
tras afo. Por consiguiente, en 1991 puede concluirse que no se ha logrado responder 
adecuadamente a las exigencias del PACD, a pesar de las actividades del DESCON, 
porque aparentemente los pafses afectados y los donantes no han querido que ci Plan 
funcionara como se concibiO originalmente. 

En su decisiOn 32/172, de 19 de diciembre de 1977, la Asamblea General decidiO 
cncomendar al Consejo dc AdministraciOn y ci Director Ejecutivo del PNUMA, asf como 
a laJuntade CoordinaciOnpara ci Medio Ambiente (JCMA) ci seguimiento y coordinaciOn 
de la aplicaciOn del PACD. Basándose en los informes del Di rector Ejecutivo, ci Consejo 
de AdministraciOn dcl PNUMA ha estudiado, en todos sus perfodos ordinarios de sesiones 
desde 1978, diversos aspectos dci problema dc la desertificaciOn y de los progresos 
realizados en la apiicaciOn del PACD, comunicando periOdicamente los resultados de su 
examen ala Asamblea General por conducto del Consejo EconOmico y Social. Dentro del 
PNUMA se cstabieciO una subdivisiOn de lucha contra la desertificaciOn, postenormente 
transfonnada enel Ccntro de Actividad del Programapara la Lucha contra la DeseitificaciOn 
(CAP/LCD). Esta dependencia faciitaba también servicios de secretarfa al GTOD y al 
DESCON. 

Una vez estabiecido ci Plan, ci PNUMA, apoyado por ci GTOD, estimO que su 
funciOn fundamental comprendfa los siguientes elemcntos: 

- Ayudar a los pafses a formular planes de acciOn nacionales para combatir la 
desertificaciOn; 

- Fomentar y coordinar las medidas adoptadas por la comunidad intemacional y 
especialmente dentm dcl sistema de las Naciones Unidas; 
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- Evaluar la desertificaciOn a nivel mundial y desarrollar una metodologfa para Ia 
evaluaciOn; 

Vigilar la aplicaciOn del PACD a nivel mundial; 

- Crear una base de datos computadorizada sobre la desertificaciOn y difundir 
informaciOn para su uso en la lucha contra la desertificaciOn; 

- Fomentarlas actividades conjuntas nacionaics, regionales y mundiales medianic 
ci estabiecimiento de redes de instituciones y ONG dedicadas a la lucha contra 
la desertificaciOn; 

- Cooperar con las insiituciones nacionales, regionales e intemacionales en Ia 
evaivacidn y vigilancia de la desertificaciOn mediante la aplicaciOn de 
metodologfas pertinentes al aicance de los pafses en desarrollo; 

- Crear y coordinar una red de cursos regionales e intemacionales de capacitaciOn 
en lucha contra Ia desertificación, espcciaimentc para personal dc palses en 
desarrollo; 

- Patrocinar algunos proyectos experimentales para probar y demostrar tecnoioglas 
para la lucha contra Ia desertificaciOn y ci desarrollo integrado en las tierras 
secas. 

El PNUMA ha podido apoyar y financiar las anteriorcs esfcras generales de 
programas con cargo al Fondo para ci Mcdio Ambiente. Sin embargo, las actividades 
fundamentales, como los principales proyectos sobre el terreno, tuvieron que financiarse 
por medio de distintos mecanismos, como el Fondo Fiduciario administrado por la 
ONURS, otros fondos administrados por los organismos especializados de las Nacioncs 
Unidas, ci Banco Mundial, los bancos regionales de desarrollo y los organismos dc 
asistencia bilateral. 

Los miembros del GTOD han ayudado de manera muy especial al PNUMA en 
reiacidn con los aspectos técnicos de la aplicación del PACD, como ci establccimiento de 
criterios y técnicas pam !a evaluaciOn de la desertiticación (FAO, UNESCO, 0MM), Ia 
celebraciOn de cursos prácticos y seminarios de capacitacidn y Ia preparaciOn de manuales 
de campo pam uso en diversas actividades de lucha contra la desertificacidn. 

El PNUMA ha trabajado con las comisiones regionales de las Naciones Unidas con 
mucho éxito, y ha logrado coordinar los aspectos de su trabajo reiacionados con las 
recomendaciones dcl PACD. Un 10gm importante ha sido ci establecimiento, a partir de 
1984, de vanas redes regionales. En Ia decisiOn 12/10 dcl Consejo dc AdministraciOn, de 
28 de mayo de 1984, figuraban recomendaciones pam fortalccer las actividades regionaics 
y se apoyaba ci establecimiento de redes rcgionales, fundamentalmente a efectos de 
capacitaciOn y demostraciOn. Se han establecido las siguientes redes: 

- Red sobre fijaciOn de dunas - Am&ica del Norte y Oriente Medio (CESPAO); 

- Red sobre reforestaciOn - America Latina (CEPAL); 
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- Red regional de centros de mvestigaciOn y capacitaciOn para la lucha contra la 
desertificaciOn en Asia y ci Pacifico (CESPAP/PNUMAJIJNESCO); 

- Red de ONG sobre desarmllo de las investigaciones y la informaciOn acerca de 
los modos de vida sostenibles en las tierras Aridas y semiáridas de Africa 
(CEPA); 

- Red para la ordenaciOn de cuencas hidrográficas - region de Africa de la SADCC 
(CEPA); 

- Red sobre zonas áridas del Chaco - Argentina (CEPAL); 

- Red de dendroenergfa - Peru (CEPAL). 

Comentando ci establecimiento de esas redes, ci CAC sefiaiO en 1988 que la creaciOn de 
redes constitufa un medio eficaz para aplicar ci PACD (vëase ci documento UNEP/ 
GCSS.1/5). Existen otras redes de ámbito mundial, establecidas por uno a mgs organismos 
que trabajan conjuntamente. Entre ellas cabe citar los comités nacionales dcl programa 
MAB de Ia UNESCO, asf como Ia Red intemacional de Reservas de la Biosfera dcl 
programa MAB. 

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la DesertificaciOn se buscaron 
objetivos adecuados para grandes proyectos de lucha contra la desertificaciOn que 
conlievaran medidas de carácter intemacional. Se trataba de proyectos transnacionaies, 
como ci CinturOn Verde Transahariano, en ci norte de Africa, que contribufan a poncr de 
relieve que Ia desertificaciOn no está sujeta a fronteras poifticas. Este enfoque intcmacional 
ha sido recientemcntc potcnciado porvarios proyectos nuevos basados en invcstigacioncs 
más precisas ymás realistas. Entre ellos cabe char los pmyectos del Comité de desiertos 
y tierras áridas de la AMCEN, centrados en verdadcros desiertos (ci Sahara), cuencas 
fluviales contiguas, comunidades econOmicas (asociados en ci Mercado Comün) y la red 
de ONG africanas. Estos proyectos intemacionales de cooperaciOn incluyen también ci 
desarrollo de bases de datos subregionaics y sistemas de vigilancia para ci Sahara y los 
desiertos Somalf-Chalbi y Kalahari-Namib, asf como la sciecciOn y cjecuciOn de pmyectos 
regionales propuestos par ci Programa de El Cairo en consonancia con ci PACD. 

En la esfera de la cooperaciOn intemacional para atender a las cxigencias del PACD 
revisten especial importancia las cuestiones socioeconOmicas. El Plan contenfa 
recomendaciones especfficas para abordar algunos de esos a.spectos, pero han resultado 
ser las más diffciies de cuantificar. Es importante, tanto en ci plano nacional como en ci 
intemacional, sefialaresas cuestiones ala atenciOn de los planificadores, los administradores 
de proyectos y ci personal técnico, para garantizar que se les otorga la prioridad necesaria 
para su adecuada financiaciOn. Aunque ha habido algunos logros en esta esfera, su 
importancia cs diflcil de determinar, coma también lo es su repercusiOn en la aplicaciOn 
dcl PACD. 

La rehabiiitaciOn de la riqueza nacional de recursos naturales en forma de tierras 
merece sin duda mayor atenciOn, especialmente, corno primerpaso, mediante la realizaciOn 
de los censos de tierra pertinentes. A menudo, en ci pasado, los gobiemos donantes, las 
organizaciones intergubemamentales, los organismos de asistencia y las ONG no han 
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otorgado gran priondad ala restauración de las tierras degradadas y se han inclinado por 
favorecer proyectos agrfcolas, aunque la base de recursos de tierra se está agotando 
rápidamente debido a su degradación. Por lo general, esas entidades se han mostrado 
renuentes a financiar pmyectos sobre zonas de pastores irashumantes donde pueblos 
nOmadas o seminOmadas están degradando rápidamente los pastizales explotándolos en 
exceso. 

El PNUD es ci organismo que más apoyo financiero y tcnico ha prestado a los 
pmyectos de lucha contra la desertificaciOn del PACD por medio de su procedimiento 
nonnal de fmanciaciOn de programas en los pafses en desarrollo. Muchos de esos 
proyectos han sido ejecutados por los organismos de las Naciones Unidas competentes, 
sobre todo por la FAO, especialmente en relaciOn con las tierras de cultivo de secano, ci 
mejoramiento y la ordenaciOn de los pastizales, la degradaciOn del suelo y la salinizaciOn 
secundana de las tierras de cultivo de regadlo. 

La siguiente lista de proyectos aplicados o ejecutados por organismos de las 
Naciones Unidas entre 1978y  1990 es un ejemplo de las medidas intemacionales de lucha 
contra la desertificaciOn: 

TOTAL 	 529 	 MUNDIAL 

Una empresa conjunta PNUD-PNUMA permitiO a Ia ONURS ayudar, en nombre 
del PNUMA, a 22 pafses en desarrollo de la region sudanosaheliana de Africa a preparar 
sus programas nacionales de lucha contra Ia descrti ficaciOn. Esos pafses, muchos de dos 
pertenecientes al grupo de pa(ses menos adelantados, están muy gravcmente afectados por 
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la desertificaciOn. Entre las actividades emprendidas cabe citar: la coordinaciOn de 
programas de lucha contra la desertificaciOn en la regiOn, el fomento y promociOn de la 
cooperaciOn regional, la formulaciOn de directrices de poiftica general para la orientaciOn 
y coordinaciOn de los programas de lucha contra la desertificaciOn, el apoyo a los 
esfuerzos desplegados para combatir la desertificaciOn a nivel nacional, ci trabajo con 
diversos donantes y la moviiizaciOn de recursos financieros, la asistencia a los gobiemos 
para la traducciOn en proyectos concretos de las recomendaciones del PACD, la ayuda a 
los gobiemos paraiapreparaciOnde sus planes nacionales de lucha contra la desertificaciOn, 
y la vigilancia de la aplicaciOn del PACD en la region. 

Entre 1974y 1989, la ONURS ha canalizado más de 200 millones de dOlares hacia 
pmyectos en Ia regiOn. Entre los program as que aprovecharon esos fondos cabe ci tar los 
de reforestaciOn y repoblaciOn forestal, conservaciOn de lefia y utilizaciOn de fuentes 
aitemativas de energfa, conservaciOn de pastizales, ordenaciOn del suelo y estabilizaciOn 
de dunas, ordenaciOn integrada de la tierra y planificaciOn y programación para la 
conservaciOn de los recursos naturales. 

Aunque los fondos movilizados por la ONURS distan mucho de ser suficientes, ci 
ejemplo de la Oficina demuestra que si se hubiera dispuesto de más fondos los programas 
de lucha contra la desertificaciOn en ci marco del PACD habrfan tenido más peso en todo 
ci mundo. La regiOn sudanosaheliana de Africa tuvo mejor fortuna que otras regiones en 
materia de moviiizaciOn de recursos para actividades de lucha contra la desertificaciOn. 
Los expertos intemacionales participantes han estudiado la posibilidad de repetir la 
experiencia de Ia ONURS en otras tierras gravemente degradadas del mundo. Actualmente 
comparten Ia experiencia de Ia ONURS en Africa otras organizaciones 
intergubemamentales subregionales como Ia Autoridad Intergubemamental de asuntos 
relacionados con ia sequfa y ci desarrollo (IGADD), ia Conferencia de CoordinaciOn del 
Desarrollo del Africa Meridional (SADCC), ECO WAS y COMIDES. que trabajan en 
programas de lucha contra ia desertificaciOn en los pafses engiobados en su mandato. 

Otro ejemplo de los esfuerzos desplegados por las Naciones Unidas para hacer 
frente al problema es Ia actual entrega, por conducto del PMA, de ayuda alimentaria por 
un valor aproximado de 500 millones de dOlares pars proyectos encaminados a mitigar los 
efectos de la desertificaciOn en las poblaciones afectadas. Los proyectos dcl PMA se 
centran fundamentalmente en ia remuneraciOn con alimentos de trabajos en actividades 
como plantaciOn de árboles, construcciOn de estructuras para la conservaciOn del suelo y 
ci agua y construcciOn y rehabilitaciOn de sistemas de nego y drenaje. En ci perfodo 1980-
1990, ci PMA ha facilitado ayuda alimentaria de emergencia porun valor aproximado de 
700 millones de dOlares a las vfctimas de la sequfa y las malas cosechas en las tierras 
secas. En 1991 se prestO ayuda alimentaria de emergencia porun valor aproximado de 
127 millones de dOlares. 

Una de las actividades intemacionales catalizadas y coordinadas porel PNUMA que 
ha tenido más éxito ha sido la organizaciOn de cursos de capacitaciOn, seminarios y cursos 
prácticos en colaboraciOn con distintos pafses. Estas actividades se repitieron a menudo 
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en los (iltimos diez afios (ci nümem de veces se indica más abajo entre paréntesis). Los 
pnncipales temas fueron: 

- FijaciOn de dunas (6); 

- RehabilitaciOn de suelos inigados salinos (5); 

- Ecologla, productividad y ordenación de pastizales (10); 

- Lucha contra Ia desertificaciOn por medio del desarrollo integrado (4); 

- Ffsica de la desertificaciOn (1); 

- Control de la desertificaciOn (5); 

- Zootecnoiogfa en las tierras secas (2); 

- CreaciOn de conciencia sobre la desertilicaciOn (2); 

- Agricultura y uso de maquinaria en las tierras secas (1); 

- ProtecciOn de los oasis y otras tierras frente a Ia invasiOn de las dunas (1); 

- Papcl de los bosques y la reforestaciOn en la lucha contra Ia desertilicaciOn (1); 

- ErosiOn del suelo y conservaciOn del agua (2); 

- Estudios ecolOgicos en las tierras secas (1); 

- Técnicas de reforestaciOn y especies idOncas (1); 

- Uso de fotograffas aéreas e imágenes obtenidas por satélite (1); 

- Agricultura de secano y conservaciOn dcl suclo (1); 

- EvaluaciOn de Ia desertificaciOn (6); 

- Tcnicas de laboratorio sobre suelos (1); 

- Desarrollo agrfcola en las tierras secas (1); 

- Papei de la mujer en la lucha contra la desertificaciOn (6); 

- DiagnOstico, rehabilitaciOn y conservaciOn de suelos yesosos (1); 

- Aideas ecoagrfcolas (1); 

- FormulaciOn de proyectos de lucha contra La desertilicaciOn (1). 

30. Los siguientes datos ponen de relieve Ia participaciOn de los pafses en la organizaciOn 
de los cursos de capacitaciOn, seminarios y cursos prácticos arriba citados patrocinados 
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pore! PNUMA de 1978 a 1991, asf como einümero de especialistas de pafses endesarrollo 
afectados por la desertificación que participaron en dos: 

Pals Nüniero de 
cursos 

Nümero de 
cursillistas 

Námero de 
palses 

Argelia 2 108 8 
Argentina 2 67 10 

Botswana 1 27 7 

Brasil 1 44 14 

China 5 122 21 

Etiopfa 1 100 1 

Italia 1 80 Sin infonnaciOn 

Libia 1 33 3 

MalI 1 27 7 

Mauritania 1 34 4 

Repüb!ica Unida 
deTanzanfa 1 80 1 
Senegal 1 43 11 

Siria 2 64 13 

Tiinez 11 228 5 

!JRSS 29 793 64 

Zimbabwe 1 24 7 

TOTAL 61 1874 - 

Además, 1.600 participantes locales de nivel básico participaron en los cursos de 
capacitación en reforestación organizados en ci sur de la India por una ONG denommada 
Club Millones de Arboles. Los miembros del GTOD, asi como otras organizaciones 
regionales intergubernamentales, organizaron también varios cursos de capacitaciOn 
relacionados con Ia lucha contra la descrtificaciOn. 

Por consiguiente, un total aproximado de 7.000 especialistas, prácticamente todos 
procedentes de palses afectados por la desertificación, han recibido formaciOn adicional 
en lucha contra la desertificaciOn en diversos cursos, seminarios y cursos prácticos 
intemacionales celebrados desde que se inició la aplicaciOn del PACD. A ello deben 
aftadirse los 1.600 cursillistas de nivel básico de la India. Aunque este nümero es muy 
inferior al necesarlo a nivel mundial, no deja de ser un buen comienzo. 
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Varias actividades intemacionales relacionadas con la campafla de lucha contra la 
desertificación merecen especial menciOn. Una es la iniciativa a gran escala de 1990 de 
la FAO para poner en marcha ci plan intemacional para Ia conservaciOn y rehabilitaciOn 
de tierras africanas, especialmente estudiado para que los pafses puedan adaptar los 
programas de lucha contra la degradaciOn de la tierra a sus particulares necesidades. La 
segunda, iniciada también porla FAO en 1990, es un programa de medidas intemacionales 
sobre agua y desarrollo agricola sostenible, uno de cuyos más importantes componentes 
es ia ordenaciOn del agua en las tierras secas. La tercera serie de actividades ha sido 
iniciada por el FIDA en ci marco de su programa especial para los palses de Africa 
subsahariana afectados por Ia sequfa y la desertificaciOn, en ci que se considera prioritario 
mejorar Ia seguridad alimentaria mediante Ia adopción de medidas para preservarel medio 
ambiente y restaurar la capacidad productiva existente, asf como garantizar que los 
pmyectos, una vez compietados, rindan benelicios perdurables. Está a punto de finalizar 
la primera fase de ese programa del FIDA, como resuitado de la cual a finales de 1990 se 
habian asignado 450 miliones de dOlares a 26 proyectos en 20 palses subsaharianos. En 
Ia segunda fase, con un objetivo de más de 300 miliones, ci programa seguirá centrándose 
en la ordenaciOn de los recursos naturales. 

Pueden seleccionarse aigunos ejemplos para ilustrar los logros de Ia comunidad 
intemacional en ci campo de Ia prestaciOn de ayuda a los pafses afectados por la 
desertificaciOn para resolver sus probiemas ambicntaies y de desarroilo. Uno de elios es 
ci proyecto de desarrollo integrado de Keita, en ci NIger, puesto en marcha por ia FAO 
en 1984 con apoyo de los gobiemos de Niger e Italia. Como ha seflalado ci Director 
General de la FAO, ci proyecto de desarrollo integrado de Keita da fe de los espectaculares 
resultados que pueden lograrse cuando Ia energla humana y las innovaciones se aplican 
a los problemas de desarrollo rural. En sOlo cinco aIlos, los habitantes de Keita han 
transformado su distrito de un paisaje yermo incapaz de satisfacer las necesidades 
alimentarias básicas a un entomo floreciente de cultivos y ganado. En ci proyecto de Keita 
se han alcanzado los objetivos de la FAO en materia de desarrollo integrado y sostenible. 
El proyecto se centrO en tierras scmiáridas caracteristicas del Sahel, con una superficie de 
unas 257.000 hectáreas, 205 aldcas y 156.000 habitantes. Desafortunadamente, estos 
ejemplos no abundan en ci mundo. 

3. 	Papel de Ia cooperaclón regional y subregional 

La descrtificaciOn, como fenOmeno ambiental, no respeta las fronteras nacionaics, 
por lo que Ia lucha contra ella requiere una cooperaciOn transfrontcriza, cspecialmente a 
nivel subregional, donde pafses vccinos con condiciones ccolOgicas y problem as análogos 
pueden compartir cxperiencias y tccnologfas. 

Adcmás dc las actividades de las comisiones regionales de las Naciones Unidas, 
cabc citar ci establecimiento de varias instituciones y programas subregionales 
intcrgubemamentales, todos ellos especialmente centrados en ci problema de Ia 
descrtificaciOn en los pafses en desarrollo afectados, cspccialmcnte en Africa. 

Anics incluso de Ia celebraciOn de Ia Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ia 
DesertificaciOn, los problemas planteados por Ia sequfa y Ia ham bruna en Africa habian 
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conducido al establecimiento, en 1973, del Comité Interestatal Permanente de Lucha 
contra la Sequfa en ci Sahel (CILSS), un Organo patrocinado por ci Club del Sahel, del que 
son miembros varios palses industrializados y los palses en desarrollo de Ia parte 
occidental de la regiOn sudanosaheliana. Tras la CILSS se creó en 1973 la ONURS 
(vëanse párrafos 25 a 27 supra) , un mecanismo cuya misiOn era coordinar los esfuerzos 
de las Naciones Unidas para ayudar a los pafses del Sahel a iuchar contra la sequfa. 
Posteriormente, ci mandato de la ONURS se ampiiO hasta abarcar la lucha contra la 
desertificaciOn en el Sahel. Este Organo de las Naciones Unidas trabaja ahora en 22 palses 
de toda la zona afectados por Ia desertificaciOn. 

El Comité de Ministros sobre Ia DesertificaciOn (COMIDES), con base en Dakar, 
Senegal, la Autoridad Intergubemamental de asuntos relacionados con la sequla y ci 
desarrollo (IGADD), que abarca Ia subregiOn de Africa oriental, la Confcrencia dc 
CoordinaciOn del Desarrollo del Africa Meridional (SADCC), las actividades pertinentes 
de organizaciones subregionales como la UniOn Arabe Magrebf (AMU) y la Comunidad 
EconOmica de Estados de Afnca Occidental (ECO WAS) son ejemplos de mecanismos 
subregionales que contribuyen de manera importante a la aplicaciOn de muchas de las 
recomendaciones del PACD. 

Como se sefiala en ci párrafo 20 supra, la Conferencia Ministerial Africana sobre 
ci Medio Ambiente (AMCEN) cuenta con un importante mecanismo para la aplicaciOn 
del PACD: ci Comité de Desiertos y Tierras Aridas dc Africa (ADALCO). Estc comité 
ha decidido hacerse cargo de proyectos dcl PACD como ci Acuffero de Arenisca Nubio, 
ci CinturOn Verde de Africa del Norte, ci Plan de AcciOn Kalahari-Namib, y los problemas 
de "sabanizaciOn" y "sahelizaciOn" en Africa. 

El Programa Africano para el Medio Ambiente de 1980 reflejaba las aspiraciones 
ambientalcs consagradas en la Doctrina dc Monrovia de 1979. El plan de acciOn de Lagos, 
donde figura ci Programa, aprobado en 1980 por la Asamblea de Jefes de Estado y de 
Gobiemo de Ia OUA, estableció los objetivos de desarrollo a largo plazo de Africa, 
otorgando prioridad ala autosuficiencia alimentaria regional, ia climinaciOn de la pobreza 
mediante Ia satisfacciOn de las necesidades básicas y Ia autonomfa econOmica nacional y 
regional. El Programa dc El Cairo para Ia CooperaciOn Africana, aprobado por !a AMCEN 
en 1985, tiene por objeto fortalecer la cooperaciOn para detener e invertir la degradaciOn 
del medio ambiente africano. En 1986, en respuesta al agravamiento de la crisis, Ia OUA 
aprobO ci Programa africano de prioridades para Ia recuperaciOn econOmica 1986-1990, 
que la Asamblea General adoptO como Programa de AcciOn dc las Nacioncs Unidas para 
la recuperaciOn econOmica y ci desarrollo de Africa 1986-1990. En todas estas iniciativas 
de cooperaciOn regional se otorga alta prioridad a la lucha contra la sequfa y la 
desertificaciOn. 

Un bucn ejemplo dc la cooperaciOn regional e interregional es Ia iniciativa adoptada 
por la CEE en ci marco del Convenlo de Lomé, con arregio a la cual se presta asistencia 
a los pafses africanos afectados por la desertificaciOn. En virtud del tercer Convenio de 
Lomé se dcdicaron mil millones de ECU a aciividades directas e indirectas de lucha contra 
Ia desertificaciOn por medio del plan de acciOn europeo, quc recibe fondos para ci mcdio 
ambiente y ci desarrollo dc la CEE y contribuciones individuaies de los Estados 
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miembros. Como resultado de la experiencia de afios pasados, se reconoce que es 
necesario adoptar, con respecto a la desertificaciOn, un enfoque estratégico mucho más 
amplio, que nose limite ünicamente a abordarios fenOmenos ms visibles. En los iltimos 
tres o cuatro afos se aplicamn en distintos palses de Africa diversos proyectos relacionados 
con la lucha contra la desertiticación, de los que ci 18% estaba concretamente disefiado 
para la ordenaciOn de los recursos naturales yet uso de la tierra, el 19% eran proyectos de 
producciOn sectoriales en los que al menos ci 70% de los fondos se dedicaba a luchar 
contra el deterioro de los recursos naturales, y ci 63% eran proyectos de desarrollo rural 
inlegrado con un componente mfnimo del 50% relacionado con la lucha contra Ia 
desertificaciOn. 

En la regiOn de la CESPAO, el PNUMA ha cooperado con varias organizaciones 
intergubemamentales, algunas de ellas integradas en redes interesadas en contribuir a la 
aplicaciOn del PACD. Una de esas actividades conjuntas, para Ia apiicaciOn del Proyecto 
del CinturOn Verde del Norte de Africa, se realizO en coiaboraciOn con Ia OrganizaciOn 
de la Liga Arabe para Ia EducaciOn, Ia Cultura y la Ciencia (ALECSO). La ALECSO se 
hizo cargo del estudio original de viabiiidad del proyecto para su presentaciOn a Ia 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la DesertificaciOn. También se establecieron 
vfncuios con la OrganizaciOn cuando por iniciativa conjunta del PNUMA y la ALECSO 
se convocO en 1986 Ia primera Conferencia Ministerial Arabe sobre las consideraciones 
ambientaies en ci desarrollo. La cooperaciOn con ci Centro Arabe para el Estudio de las 
Zonas Andas y las Tierras Secas (ACSAD) se centrO en la preparaciOn de planes 
nacionales de lucha contra Ia desertificaciOn en Asia occidental. Entre los pafses que se 
han beneficiado de ello cabe citar a Siria, Jordania, Iraq y ci Yemen. Varios otros paIses 
de la CESPAO han mostrado inters en ampliar ci concepto del CinturOn Verde en 
consonancia con las recomendaciones del PACD. 

Los anteriores ejemplos muestran ciaramente que ci criterio regional y subregional 
que se ha venido adoptando recientemente es muy prometedor y debe seguirse en la 
aplicaciOn del PACD en todo el mundo. 

4. 	Medldas a five! nacional 

El PACD subraya que es nccesario adoptar medidas eficaces a nivei nacional. El 
éxito a ese nivel se refleja a nivei regional y en definitiva a nivel mundial. Cuando los 
fondos para las medidas de lucha contra la desertificaciOn son reducidos, las medidas 
adoptadas dcpenderán de las prioridades nacionales. Aunque ia atenciOn prestada a la 
sequfa y la desertificaciOn aumentO regularmente a lo largo del decenio de 1980, las 
pnoridades estabiecidas por los gobiemos no hicieron mucho hincapié en las tierras 
marginales o alas actividades de conservaciOn a iargo piazo. La acusada crisis econOmica 
del decenio obligO a los gobiemos a centrarse en asuntos como ci abastecimiento de 
cnergfa, las balanzas comerciales y las relaciones de intercambio desfavorabies, ci 
endeudamiento y ci reescalonamiento de la deuda. Centrados en esos probiemas, los 
planes de ajuste estructural aumentaron a menudo la presiOn sobre los recursos naturales 
al hacer hincapié en la producciOn de bienes de exportaciOn y Ia obtenciOn de moneda 
extranjcra. Esta práctica ha conducido a menudo a una mayor degradaciOn de Ia base de 
recursos naturales, y con ello a Ia desertilicaciOn. 
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Tal como recomienda el PACD, los paises afectados por la desertificaciOn deben 
preparar planes nacionales adaptados a sus condiciones naturales, económicas, sociales 
y culturales especificas. Hasta la fecha sOlo unos 20 pafses, de los 99 afectados, han 
elaborado programas nacionales de lucha contra la desertificaciOn. Para preparar esos 
planes, los gobiemos que lo solicitaron recibieron ayuda del PNUMA y de otros 
organismos de las Naciones Unidas competentes. Se mtentO integrar esos PACD 
nacionales en los programas o estrategias nacionales de desarmilo. La situaciOn al 
respecto es Ia siguiente: 

- Pafses que han elaborado PACD nacionales que se encuentran en una etapa 
avanzada de aplicaciOn: Argentina, Mali, Mauritania, Senegal, Tdnez; 

- Paises que han elaborado PACD nacionales y está.n empezando a aplicarlos: 
Benin, Botswana (Estrategia Nacional de ConservaciOn de Ia Naturaleza), 
Burkina Faso, Chad, Jordania, Kenya (parcial), Pakistan, Siria, Somalia, Sudan, 
TanzanIa, Uruguay; 

- Palses que están elaborando PACD nacionales: Mongolia, Peru, Yemen. 

Para ilevar a Ia práctica las medidas a nivel nacional es necesario que los planes 
hayan sido aprobados y que se hayan asignado fondos a las actividades pertinentes. Sin 
embargo, desgraciadamente, la mayoria de los paises en desarrollo afectados por la 
desertiticaciOn tienen que luchar al mismo tiempo con graves sequfas y otros problemas 
econOmicos y sociales urgentes. En esas circunstancias se ha dado preferencia a las 
inversiones a corto plazo con resultados inmediatos antes que a las inversiones a largo 
plazo y de bajo rendimiento, como las previstas para 25 afios o más, para hacer frente con 
eficacia ala desertificaciOn y establecer de nuevo en las tierras gravemente degradadas un 
nivel de productividad aceptable. Además, las zonas afectadas porla desertificaciOn están 
a menudo habitadas por pastores nOmadas o seminOmadas, por lo general marginados 
social y polfticamente. Cuando asi ocurre, entre las causas del fracaso están el abandono 
de Ia tierra durante largos perlodos y Ia falta de mecanismos adecuados sobre el terreno. 

La falta de recursos financieros para emprender actividades a gran escala como las 
propuestas en ci PACD fue una de las principales causas de su fracaso a nivel nacional. 
Como los palses y organismos donantes mostraron clara preferencia porla ayuda bilateral, 
los palses en desarrollo que trataban de recabar recursos para actividades de lucha contra 
Ia desertilicaciOn se vieron obligados a optarporprogramas a corto plazo, generalmente 
relacionados con el desarroilo agricola, para los que era más fácil conseguir fondos. 

La degradaciOn de la tierra, como cuestiOn relacionada con el desarroilo, atañe a 
diversos ministerios en Ia mayorIa de los gobiemos de los pafses en desarrollo e 
industrializados. Ello conileva necesidades de coordinaciOn. La falta de coordinaciOn ha 
derivado a menudo en dispersiOn de esfuerzos a nivel nacional. Ha habido algunos fondos 
para el desarrollo disponibles a fivel nacional en los paises afectados de Africa, Asia y 
America Latina, y en casi todos los paIses se han dado ejemplos de proyectos coronados 
por ci éxito. Los esfuerzos desplegados por coordinar algunos de estos pmyectos 
hcterogCneos a nivel subregional y regional dieron lugar en los Ultimos afios al 
establecimiento de una scrie de redes. 
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En la mayorfa de los pafses afectados no se ha logrado una participaciOn activa de 
los pueblos mismos en Ia aplicaciOn del PACD a nivel nacional, aunque hay algunos 
ejemplos de participaciOn pdblica masiva, como las campañas de reforestaciOn en 
Argelia, India y Kenya. En 1988-1989, los miembros del OTOD patmcinaron proyectos 
de paiticipaciOn a nivel básico o autoayuda en Djibouti, Egipto, Etiopfa, Ghana, Guinea, 
Kenya, Mall, Mauritania, la Repübllca Unida de TanzanIa, Senegal, Sudan, Uganda, 
Zaire, Zambia y Zimbabwe. En China y en toda Africa se han iniciado varios proyectos 
de aldeas ecolOgicas. Las posibilidades de tomar medidas eficaces y significativas a nivel 
nacional han aumentado actualmente en Africa merced a una serie de proyectos de 
demostraciOn a nivel de aldea organizados por Ia AMCEN. Este criterio innovador está 
empezando a atraer fondos, aunque los donantes siguen insistiendo en celebrar 
negociaciones bilaterales. 

5. 	Apllcaclon de recomendaclones especlilcas del PACD 

Recomendaciones 1 a 3: Evaluacidn de la desertificación y mejoramiento de la 
ordenaciOn territorial 

La evaluaciOn de la desertificaciOn es esencial para cada uno de los palses afectados. 
Ello requiere instrumentos nacionales, especialmente para evaluar la forma en que la 
desertiflcaciOn afecta alas personas, y un programa de planificaciOn y ordenaciOn del uso 
de la tierra basado en m&odos ecolOgicamente adecuados. Muchos pafses en desarrollo 
agobiados por la pobreza no han podido establecer las prioridades necesarias para tomar 
medidas acordes con esas recomendaciones. La escasez de recursos humanos y técnicos 
ha impedido a muchos palses crear instrumentos de evaluación adecuados. Para instituir 
un sistema de planificaciOn del uso de la tierra tenfa que haber existido esa tradición en 
ci pals afectado. Por consiguiente, algunos palses han ido mucho más lejos que otros, 
simplemente porque existfa una antigua tradiciOn de planificaciOn del uso de la tierra para 
otros fines, como ci regadfo o ci cultivo comercial. Aunque desde la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre la DesertificaciOn algo se ha logrado en materia de conciencia y 
participación pUblica, todavfa queda mucho por hacer. 

Recomendaciôn 4: La combinaciOn de la industrializaciOn y Ia urbanizaciOn con el 
desarrollo de Ia agricultura y sus efectos sobre la ecologfa en las zonas áridas 

La industrializaciOn y ia urbanizaciOn, adecuadamente concebidas y reaiizadas, 
pueden reducir las presiones ecolOgicas sobre las tierras secas, combatiendo asl Ia 
desertificaciOn en esas tierras. En los tiliimos 14 afios, una serie de cursos prácticos y 
cursos de capacitacidn celebrados en China y la URSS han pennitido a participantes de 
palses en desarrollo estudiar los problemas relacionados con Ia urbanizaciOn y Ia 
industrializaciOn y sus efectos en la desertificaciOn. El PNUMA ha publicado varios 
documentos sobre esta cuestiOn. Los pafses suficientemente industrializados y urbanizados, 
por su pane, están logrando aliviar la diffcil situaciOn de su entomo rural, por ejemplo en 
America Latina. En el Medio Oriente, ci desarrolio de Ia industria dcl petrOleo ha ayudado 
a mejorar Ia situaciOn en las zonas rurales. Pars aplicar esta recomendación, ci PNUMA, 
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en colaboración cone! CNUAH (Habitat) y la ONUDI, tiene que hacer mucho más de lo 
que ha hecho hasta ahora. 

Recomendaciones S a 10: Medidas correctivas para combatir la desertificacidn 

Las medidas correctivas para combatir la desertificaciOn a nivel nacional son de 
importancia fundamental para determinar ci éxito o el fracaso. Aunque en los dltimos 
14 años se ha prestado mucho apoyo intemacional en forma de proyectos heterogéneos, 
especialmente en Africa, esos proyectos no son ni mucho menos proporcionados a ia 
magnitud del problem a. Un examen de los proyectos muestra que Ia mayorfa de dos son 
estudios, misiones de pianificacidn y programaciOn y seminarios y cursos prActicos, y que 
hay muy pocas actividades sobre ci terreno. Se suponia que los gobiemos, una vez 
sensibilizados, detenninarfan por si mismos y pianificarfan los proyectos de lucha contra 
la desertificaciOn sobre el terreno. Los proyectos sobre el terreno más convincentes se han 
centrado recientemente en ia cstabilizaciOn de dunas (China, Iran, Mauritania), el 
mejoramiento de los recursos hfdricos (Burkina Faso), ia rehabilitaciOn de pastizales y Ia 
reforestaciOn, ci desarrollo rural integrado (Niger). Las medidas para restaurarlas tierras 
de regadfo degradadas son costosas y de diffcii aplicaciOn; es más fácii integrar medidas 
correctivas en los planes de regadfo nuevos. A nivel nacional siempre se fracasará cuando 
no ha existido una tradiciOn en materia dc ordenaciOn de los recursos, yen ci futuro habria 
que procurar ayudar a los pafses afectados a adquirir esos conocimientos. Las sequfas 
frccuentes y proiongadas, especialmente en Africa, ci rápido crecimiento de ia poblaciOn 
y los cambios demográficos imprevistos, incluido ci problema de los refugiados, han 
dificultado gravemente el progreso. Los resuitados obtenidos hasta la fecha parecen 
sugenr que lo más importante es ia formulaciOn de una estrategia de desarmilo rural de 
base amplia. 

Recomendaciones 11 y 16: Vigilancia de las condiciones ffsicas de la tierra y de las 
caracterfsticas de Ia poblaciOn humana (demograffa, salud, uso de la tierra, asentainientos, 
etc.) 

Algunas disposiciones de estas recomendaciones se aplicaron recientemente en 
varias panes dcl mundo estableciendo diversos sistemas de vigilancia o alerta anticipada 
a nivel intemacional, regional y nacional. A nivel mundial cabe char, por ejemplo, ci 
SIMUVIMA y la GRID, varios sistemas de vigilancia de ia FAO, la OMS y la 0MM, 
incluida la publicacidn periOdica de dos documentos de la FAO titulados Food Outlook 
(informaciOn mundial y sistema de alerta anticipada sobre alimentaciOn y agricultura) y 
Desert LocustBulletin. A nivel regional, se cuenta con informaciOn periOdica dela FAO 
sobre condiciones atmosféricas, alimcntos y condiciones agricolas en Africa, y 
particularmente en ci Sahel. A nivel nacional, por ejemplo, ci Early Warning System 
Bulletin del distrito de Turkana, en Kenya, se publica con regularidad; cabe citar también 
ci Ccntro Nacionai de Vigilancia EcolOgica del Senegal, dependiente del Ministerio de 
ProtecciOn de la Naturaleza, establecido con asistencia técnica y financiera de la ONURS. 
Otra novedad es la decisiOn dcl Gobiemo de Francia de estableccr un sistema de vigilancia 
permancnte de Africa del Norte en una amplia regiOn que abarca zonas situadas tanto al 
none como a! surdel Sahara. Sin embargo, todas estas actividades cstán insuficientemcnte 
coordinadas, especialmente desde un punto de vista metodologico, y no presentan con 
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regularidad un panorama global de la situación. Dados los prometedores comienzos, 
deberlan intensiiicarse los esfuerzos en esta esfera. 

Recomendaciones 12 a 15: Aspectos socioeconOmicos de Ia lucha contra Ia 
desertificación 

Como muestra ci anáiisis de numerosos informes, a lo largo de los ültimos 14 aflos 
se han abordado, tanto nacional como intemacionalmente, los aspectos sociales, poifticos 
y econOmicos de la desertificaciOn, si bien no lo suficiente para influir de manera 
importante en el probiema. Para poner coto ala degradaciOn de Ia tierra es necesario hacer 
mucho más. 

Recomendación 17: Seguro contra el riesgo y los efectos de la sequfa 

La sequfa está estrechamente relacionada con la desertificaciOn, hasta tal punto que 
inciuso en ci seno de la comunidad cientffica hay riesgo de que se confunda la una con la 
otra. En los pafses industrializados que tienen en sus territorios grandes superficies áridas, 
semiáridas y subhümedas secas con sequfas recurrentes, se han elaborado complejos 
planes de seguros contra la sequfa para amortiguar los efectos de esos desastres naturales 
en las comunidades rurales. Desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 
Desertificación se han desplegado esfuerzos para asegurar a las pobiaciones afectadas, 
especialmente las de Africa, mediante la instituciOn de "sistemas de alerta anticipada de 
la sequfa" y ci establecimiento de reservas de grano (por lo general importado) para 
sostener a las poblaciones afectadas mientras dura la sequfa. Aunque se ha intentado 
instituir planes de seguro de cultivos a6n más complejos en muchos de los pafses en 
desarrollo amenazados, Ia base econOmica en que se apoyan es dëbil. El concepto de un 
seguro contra ci riesgo de sequla en las tierras secas deberfa ser incluso más aplicable al 
ganado y los pastizales, porque, en tmltima estancia, los pueblos de pastores dependen más 
de su ganado que de sus cultivos. Catorce afios despus de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobm Ia DesertificaciOn, hay pocos indicios del posible establecimiento de un 
seguro contra ci riesgo de la sequfa para ci ganado y los pastizales. En muchos de los pafses 
afectados, especialmente en Africa, Ia ayuda extema sigue siendo ci principal seguro 
contra la hambruna en los años de sequfa. 

Recomendaciones 18 a 20: Fortalecimiento de Ia ciencia y la tecnologf a autOctonas 

El PACD estableciO claramente que la falta de capacidad cientffica y tecnoiOgica de 
muchos pafses en desarrollo era un obstáculo evidente para ci éxito de las campanas 
nacionales de lucha contra la desertificaciOn. Esta cuestiOn parece haber sido objeto de 
atención adecuada. Cabe afirmar que ci mayor rnmmero de proyectos de lucha contra la 
desertificación se ha dedicado ala capacitaciOn, la educaciOn, la informaciOn y la creaciOn 
de instituciones. Tambin la investigaciOn agrfcoia, que es Ia dave del desarrollo rural en 
las tierras secas, ha recibido mucha atenciOn. La asistencia a los palses en desarrollo ha 
revestido la forma de asesoramiento, apoyo técnico y financiero y capacitaciOn. En Ia 
esfera de la ciencia y la tecnologla relacionadas con Ia encrgIa se han logrado algunos 
éxitos, especialmente con respecto a dos cuestiones: la utilizaciOn de cocinas eficientes 
en ci uso de combustible y de calcntadores solares para mitigar Ia presiOn sobre las 
reservas de lena, además de la bUsqueda de fuentes altemativas de energfa. 
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Recomendación 21: Establecimiento de mecanismos nacionales para combatir la 
desertificación 

Solo unos pocos palses han creado mecanismos especi ales para aplicar el PACD a 
nivel gubemamental. La misiOn se ha encomendado fundamentalmente a los mimsterios 
o departamentos de medio ambiente, silvicultura o agricultura existentes. En muchos 
pafses se han designado centros de coordinaciOn para establecer vfnculos con las 
instituciones regionales, intemacionales y nacionales participantes en la aplicaciOn del 
PACD. En ninguna parte se ha creado un mecanismo nacional jerárquico que incluya a 
las autoridades provinciales y locales, que en su mayor pane no han tenido conocimiento 
de los planes o programas nacionales de lucha contra la desertificaciOn. Cabe citar, sin 
embargo, un ejemplo positivo de progreso en Kenya, donde en 1989 se estableciO el 
Ministerio de RehabiiitaciOn y Desarrollo de las Tierras Aridas y Semiáridas y los 
Yermos. Competen aese Ministerio eldesarmllo integrado, la protecciOny larehabilitaciOn 
del medio ambiente en el 88% del tenitorio keniano, que engloba 22 distritos, un 25% de 
la poblaciOn del pals y un 50% de la cabafta nacionai. El Ministerio informa ai Comité 
Interministerial de CoordinaciOn para ci Medio Ambiente, y seguidamente ala Secretarfa 
Nacional de Medio Ainbiente de la Oficina del Presidente. A nivel local, el Ministerlo 
prevé establecer centros de tierras áridas y semi áridas para la ordenaciOn, la capacitaciOn, 
la demostraciOn y la investigaciOn para la adaptaciOn en cada uno de los distritos, 
complementados porequipos mOviles multidisciplinarios de extensiOn, que Se consideran 
el instrumento dave pam fomentar el diáiogo entre los usuanos de la tierra y los 
encargados de adoptar las decisiones. Este mecanismo empezO a funcionar elaborando, 
en 1991, el plan de acciOn ambiental pam las zonas áridas y semiáridas de Kenya que ci 
Gobiemo habrá de aprobar. 

RecomendaciOn 22: IntegraciOn de los programas de lucha contra la desertificaciOn en 
los planes generales para el desarrollo 

La degradaciOn de la tierra (desertificaciOn) es de naturaleza multisectorial; por 
consiguiente, no tendrfa sentido crear un sector de desarmilo denominado "lucha contra 
la desertificaciOn" y pretender que se financiara independientemente. Por tanto, todas las 
medidas de lucha contra Ia desertificaciOn deben incluirse en las secciones adecuadas de 
los pmgramas o estrategias generales pam ci desarrollo. La reciente evaluaciOn y las 
deliberaciones de sucesivos perfodos de sesiones del Consejo de AdministraciOn del 
PNUMA ye! DESCON han facilitado orientaciOn en esta esfera. Varios palses, incluidos 
Mall, Mauritania, Senegal, Siria y Ttinez, han elaborado planes de acciOn pam combatir 
la desertiflcaciOn y han logrado integrarios en los planes nacionales de desarmilo. Los 
pmgramas de acciOn pam apiicar esos planes se sometieron a reuniones de mesa redonda 
de donantes, para recabar su apoyo. Desafortunadamente, no se logrO apoyo para 
examinar los planes en su conjunto. 

Recomendaciones 23 a 28: AcciOn intemacional 

Estas recomendaciones se han aplicado en los üitimos 14 aflos en mayor medida y 
a escala más amplia. Aun reconociendo que Ia adopciOn de medidas era fundamentahnente 
responsabilidad de los gobiemos y sus instituciones nacionaies, ci PACD considerd 
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tambin esencial coordinar los programas nacionales, regionaics e intemacionales en la 
campafia general contra la desertificación. Esa fue la funciOn que se encomendó al 
PNIJMA y a su Organo especffico, ci Ccntm de Actividad del Programa para la Lucha 
Contra Ia DesertificaciOn (CAP/LCD). En este sentido se entendiô que el PNUMA 
trabajarfa en estrecha colaboraciOn con otros órganos de las Naciones Unidas, por 
conducto del GTOD, ci CAC y el DESCON. En Ia region sudanosaheliana de Africa, esta 
funciOn coordinadora correspondiO en gran medida, en nombre del PNUMA, a la 
ONURS, cuyo mandato derivaba de la empresa conjunta PNUD/PNUMA. Su funciOn 
conjunta era estudiar metodologlas de evaluación de Ia desertificaciOn y de lucha contra 
ella, coordinar y apoyar la investigaciOn y capacitaciOn cientifica y tccnolOgica, facilitar 
ci intercambio de infonnaciOn y brindar apoyo financiero y técnico para la aplicaciOn de 
las recomendaciones fonnuladas en ci PACD. En los párrafos Ii a 35 supra figura una 
relaciOn más detallada de esas actividades en los tiltimos 14 aftos. 

6. 	ConclusIon 

Desafortunadamente, los numerosos informes centrados directa o indirectamente 
en Ia lucha contra Ia desertificaciOn, ya sea en reiaciOn con la situaciOn de los recursos 
naturales o con la producciOn agricola en los palses y regiones afectados, contienen pocos 
indicios de progreso. A pesar de todos los programas de desarrollo y de lucha contra la 
desertificaciOn iniciados en los iiitimos afios, la situaciOn no ha mejorado, aunque haya 
aigunos ejemplos de éxito a nivel local. 

Los principales esfuenos para la aplicaciOn del PACD se centraron más en las 
medidas de apoyo que en actividades correctivas concretas sobre ci terreno. Como 
muestra la presente evaluaciOn, la superficie de tierras afectadas por la desertificaciOn no 
esta disminuyendo, aunque se han plantado algunos árboles en todo ci mundo y se han 
estabilizado algunas zonas de dunas en movimiento. No se ha logrado mejorar 
sustancialmente las tierras de cultivo de regadfo degradadas ni los pastizales, como 
tampoco contener la erosiOn del suelo en las tierras de cultivo de secano. Todo ci entomo 
rural de las tierras secas dcl mundo siguc deteriorândose, en perjuicio dc las condiciones 
socioeconOmicas de sus habitantes. 
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Capitulo III 

DIRECTRICES GENERALES Y 
ACTIVIDADES PRACTICAS PARA 
COMBATIR LA DESERTIFICACION 

A. DIRECTRICES GENERALES 

1. Funclon y lugar de las medidas de lucha contra Ia desertlflcaclôn dentro de los 
programas de desalTollo socloecondmlco y de protecclon del medlo amblente 

El desarrollo socioeconOmico sostenibie y la pmtecciOn del medio ambiente son 
condiciones necesarias para Ia supervivencia humana y están estrechamente vinculados 
entre sf, por lo que los programas de lucha contra la desertificaciOn deben aplicarse como 
parte integral del desarrollo sociocconOmico de los recursos de tierra y de las pobiaciones 
de las tierras secas. 

Para que sea posibie ci desarroiio sostenible de los recursos de tierra en las zonas 
secas, es necesario prevenir la desertificaciOn ailf donde amenace con manifestarse y 
ponerie remedio donde ya se padezcan sus consecuencias. La protecciOn de Ia tierra contra 
la degradaciOn que causa la presiOn creciente de las actividades humanas debe constituir 
una pane esencial de la estrategia general de desarrollo del sector agrario. Una de las 
finalidades de esa estrategia debe ser lade prever y prevenir los efectos negativos que las 
actividades humanas pueden tener en la tierra. Si se tarda demasiado en adoptarlas, las 
medidas correctivas resultarán excesivamente costosas o impracticabies. 

2. 	Objetivo general y metas concretas 

3. El principal objetivo de la apllcaciOn deiPlande AcciOnparacombatirladesertificaciOn 
sigue siendo el que formulara en 1977 la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 
DesertificaciOn, que hizo suyo la Asamblea General de las Naciones Unidas: 

"El pmpOsito inmediato del Plan de AcciOn para combatir la desertificaciOn es 
prevenir y detener el avance de la desertificaciOn y, en lo posible, recuperar las 
superficies desertificadas para usos productivos. El objetivo ditimo es mantener y 
promover, dentro de los lfmites ecoiOgicos, la productividad de las regiones áridas, 
semiáridas, subhtSmedas y otras vulnerables a la desertificaciOn a fin de mejorar la 
calidad de la vida de los pobladores. Una campafia contra la desertificaciOn deberá 
ocupar un lugar prioritario entre las actividades encaminadas a alcanzar una 
productividad Optima y sostenida. En ci caso de los pafses afectados, la aplicaciOn 
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de este Plan de AcciOn rebasarfa los lfmites de una campafla contra la desertificaciOn: 
constituirfa parte esencial del proceso más general del desarrollo y de la satisfacciOn 
de las necesidades humanas básicas". 

4. 	Para aicanzar ese objetivo, se han fijado para ci aflo 2020 las siguientes metas 
concretas, que deben abordarse a escala nacional, regional e internacional aprovechando 
la experiencia adquirida y teniendo en cuenta aigunos de los logros y fracasos de la 
aplicación del Plan de Acción de 1978 a 1991: 

Principales mews ambientales y de desarrollo: 

Impedir ci ulterior deterioro de la seguridad alimentaria mundiai y sostener Ia 
pmductividad de las tierras afectadas por la desertificacidn o expuestas a ella, mediante 
la introducciOn de regfmenes de uso de la tierra que scan ambientalmente racionales, 
socialmente aceptables y econOmicamente viables y se basen en criterios de equidad 
social y en tecnologfas apropiadas; 

Proteger tierras no degradadas o ligeramente degradadas expuestas a la 
desertificación y rehabilitar las tierras desertificadas para su utilización productiva o su 
conservaciOn con fines de rehabilitaciOn natural, scgün proceda; 

C) Adoptar medidas de seguridad suficientes contra las sequfas penOdicas y las 
hambrunas en las tierras secas; 

Mejorar la calidad de vida de los habitantes de las tierras afectadas por la 
desertificaciOn, abordando, entre otms aspectos, los de la salud, el saneamiento y la 
planificacidn familiar, asf como la satisfacciOn de las necesidades humanas básicas en 
extensas zonas de tierras secas de todo ci mundo; 

Prevenir los efectos adversos que Ia desertiflcaciOn puede tener en los cambios 
climáticos mundiales y en la diversidad biológica, proporcionando, entre otras cosas, 
material de germoplasma para muchas plantas de cultivo y forrajeras. 

Mews de las medidas de apoyo: 

Incorporar las medidas nacionales de lucha contra Ia desertificaciOn a las 
poifticas, planes o programas dc desarrollo más generales de cada pals; 

Movilizar los recursos técnicos y financieros nacionales, regionales e 
intemacionales necesarios para aplicar plenamente el Plan de AcciOn para combatir la 
descrtificaciOn; 

Moviizar y reforzar la capacidad institucional para la aplicaciOn dcl Plan de 
AcciOn a escala nacional, regional e intemacional; 

Introducir poifticas económicas, sociales y de uso de la tierra que propicien ci 
desarrollo sostenible de los recursos de tierra y dc agua; 
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Otorgar a los usuarios de la tierra el papel principal en la concepciOn y 
aplicaciOn de cada plan nacional y tratar de conseguir que la poblaciOn participe 
plenamente en las campaflas de lucha contra la desertificaciOn; 

Fomentar a nivel nacional y ecorregional la capacidad autOctona en materia de 
tecnologfa y de investigaciOn cientffica; 

Coordinar los programas sectoriales nuevos o que ya se están aplicando en los 
pianos nacional, regional e internacional (incluidos los de lucha contra la desertificaciOn) 
con los programas ambientales y de desarrollo más generales; 

Establecer una red mundial de instituciones y servicios técnicos nacionales, 
regionales e intemacionales para Ia evaluación operacional y la vigilancia permanente de 
la desertificaciOn; 

Fortalecer los programas regionales y la cooperacidn intemacional en la 
campafla contra la desertificaciOn; 

Facilitar libremente tecnologfa en condiciones favorables a las zonas afectadas 
por la desertificaciOn o expuestas a ella; 

Mejorar la infraestructura necesaria para prestar apoyo a los PACD nacionales 
en las zonas afectadas por la desertificaciOn o expuestas a ella. 

	

3. 	Principlos fundamentales de Ia aplicaclón del PACO 

	

5. 	Los siguientes principios fundamentales prodrian constituir el fundamento de la 
estrategia mundial de lucha contra la desertificaciOn: 

a) Sigue siendo válido el Plan de Accidn de las Naciones Unidas para combatir la 
desertificación; 

• b) Los PACDnacionales de todos los pafses afectados porla desertificaciOn deben 
incorporarse plenamente a los programas de desarrollo nacionales, con las disposiciones 
financieras e institucionales pertinentes; 

c) Debe evaluarse y vigilarse permanentemente ci proceso de desertiticaciOn en 
las zonas afectadas, asl como la situaciOn socioecondmica de Ia poblaciOn rural y el estado 
de la tierra. Esos datos deben tenerse en cuenta en todas las etapas de la planificaciOn y 
Ia aplicaciOn de los programas nacionales de desarrollo; 

) Para impedir ci agotamiento de los recursos de tierras secas es necesario ante 
todo facilitar medios altemativos de satisfacer las necesidades básicas de las sociedades 
afectadas. La poblaciOn ha de poder satisfacer sus necesidades a corto plazo sin una 
explotaciOn excesiva de los recursos de tierra; 
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Las causas sociales, poifticas y econOmicas de la utilización excesiva de los 
recursos de tierra y las consiguientes manifestaciones ffsicas del proceso de desertificaciOn 
deben tomarse como base para formular polfticas nacionales adecuadas y medidas 
preventivas y correctivas; 

Debe asegurarse la participación de los usuarios de la tierra, entre ellos los 
pequefios agricultores y los pastores trashumantes, y, en particular, de las mujeres, en 
todas las etapas de Ia planificación y la aplicación de los PACD nacionales; 

Deben introducirse incentivos tangibles y beneficios a corto plazo para los 
usuarios de la tierra, entre dos los pequefios agricultores y los pastores trashumantes, con 
elfin de garantizarsu participacidn activa en la campafa de lucha contra la desertificaciOn; 

El principal objetivo de los PACD nacionales debe ser la estabilizacidn 
ecoiOgica de las tierras agricolas por medio de Ia utilización sostenible de los recursos 
naturales y polfticas adecuadas de aprovechamiento de la tierra; 

1) Los pmgramas que ya se estn aplicando en relación con los recursos de tierra 
de las zonas afectadas, por ejemplo, los de conservaciOn del suelo y del agua, de 
reforestaciOn o forestaciOn, de desarrollo agrfcola o de mejora de los pastizales, deben 
coordinarse e integrarse en los PACD nacionales; 

En la elaboración y aplicaciOn de los PACD nacionales debe darse preferencia 
a un enfoque de pequefla escala basado en la comunidad local, con objeto de reforzar el 
papel de las Instituciones locales, como los comités de aldeao de agricultores, enla gestiOn 
de los recursos naturales comunales, y en los pnncipales organismos de ejecuciOn; 

Los programas de lucha contra Ia desertificaciOn deben contener medidas de 
conservaciOn de los recursos de tierra y de agua de las tierras secas que impidan la 
degradación ecolOgica y propicien la rehabiiitaciOn de las tierras degradadas y el 
desarmilo de los recursos terrestres de las tierras secas para fines agrfcolas y no agrfcolas; 

1) Todos los PACD nacionales deben contenercapftulos, integrados en el contexto, 
relativos a Ia sequfa (medidas de socorro y de seguro) que complementen las medidas de 
lucha contra la desertificaciOn a largo plazo; 

En los palses en cuyo tenitono haya regiones áridas y regiones hilmedas, los 
PACD nacionales deben transfonnarse en planes nacionales de acción para el medio 
ambiente con miras a Ia gestión integrada de los recursos naturales, a fin de abordar ci 
problema de Ia degradacidn de tierras en ci conjunto del pals, aunque con capftulos 
separados para las distintas zonas ecoldgicamente diferenciadas; 

La lucha contra la desertificaciOn a escala nacional I) debe aprovechar los 
sistemas tradicionales empleados por la poblaciOn local para promover la participaciôn 
popular en los programas de control de Ia desertificaciOn, y ii) requiem el establecimiento 
de mecanismos institucionales eficaces para integrar los programas de control de la 
desertificaciOn en los planes y prioridades generales de desarrollo de cada pals; 



Después de haber intentado durante decenios saivar el suelo de las actividades 
humanas, debe adoptarse ahora otro enfoque que podrfa resuitar más fructffero: ayudar 
a los usuarios de la tierra a saivar ci suelo y el agua pam si mismos, pam mejorar la 
pmducciOn agrfcola; se trata, pues, de practicaria agricuitura de conservaciOn y el cuidado 
de la tierra en vez de la conscrvación del suelo y del agua; 

En Ia aplicaciOn del PACD deben regirlos siguientes principios, formulados en 
la Declaración Den Bosh (1991): 

- Las prácticas en materia de uso de tierras secas deben reestructurarse de manera 
que permitan satisfacer la demanda de uso sostemdo de la tierra y de protecciOn 
del medio ambiente; 

- Los pafses desarmilados (y las regiones o provincias más adelantadas de los 
palses parcialmente afectados) deben reconocer su papel y su responsabilidad en 
relaciOn con ci aprovechamiento sostenible de ia tierra y el desarrollo 
socioeconOmico de las tierras secas mejorando las relaciones intemacionales y 
nacionales cone! fin de inc rem entar y estabilizar los ingresos de los agricultores 
y los pastures trashumantes y crear asf incentivos que estimulen inversiones 
apropiadas en las tierras secas; 

- La comunidad intemacional debe reconocer la necesidad de prestar asistencia 
tcnica y financiera en esferas concretas pam promover ci PACD; 

- Deben aplicarse poifticas demográficas tendentes a mejorar las perspectivas a 
largo plazo de desarrollo sostenible de las tierras secas; 

- Los gobiemos y la sociedad en general deben tener presente que las actividades 
agrfcolas y pastorales y la poblaciOn rural de las tierras secas desempefian 
colectivamente un papel importante, y en muchos palses vital, pam ci logro de 
la seguridad alimentana y ci mantenimiento de una base de recursos naturales 
renovables. Ese reconocimiento debe tmducirse en ia asignaciOn de recursos 
financieros suficientes, en polfticas de tijaciOn de precios, en ia descentralizacidn 
de instituciones yen ci otorgamiento ala poblaciOn de las tierras secas de mayor 
poder decisorio, prestando particular atenciOn a las capas pobres; 

- Deben establecerse relaciones de intercambio equitativas entre los productores 
de las tierras secas, la industria y los consumidores de los pafses afectados; 

- Los agncultores y pastores tmshumantes, ya sean hombres o mujeres, han de 
poderaccedercon más facilidad ala ensefianza y Ia capacitaciOn, alas tecnologfas 
apropiadas y a los recursos, especialmente los que cuentan con pequefias 
explotaciones y disponen de escasos recursos; 

- Deben ianzarse campafias para sensibilizar a la poblaciOn sobre la necesidad de 
un desarrollo sostenible de las tierras secas y las formas de conseguirlo. 
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B. ACTIVIDADES PRACTICAS 

1. 	Actividades naclonales 

a. Poifticas generales 

Sobre la base de los principios generales que se han esbozado, y teniendo en cuenta 
las condiciones ecolOgicas y socioeconOmicas concretas de cada pals afectado por la 
desertificaciOn, deben prepararse a escala nacional planes de acciOn para combatir la 
desertificación (PACD nacionales), plenamente integrados en los programas nacionales 
de desarrollo socioeconómico y con funciones, priondades y recursos apropiados. Esos 
planes pueden ser 1) pane de la estrategia nacional de conservaciOn de la naturaleza, 
ii) pane dcl plannacional de acciOnparael medio ambiente, oiii) programas independientes. 
Sin embargo, en cualquier caso deben ser elementos constitutivos del program a nacional 
de desarrollo. Un mecanismo importante para resolver los problemas de desertificaciOn 
es la actual iniciativa del Banco Mundial consistente en planes de acciOn nacionales para 
ci medio ambiente financiados por mUltiples donantes, que ya se está aplicando en 
alrededorde 20 palses de Africa y de America Latina y que tiene por objeto defmirun plan 
con plazos concretos en el que se esbocen las necesidades en materia de poiltica ambiental, 
las reformas institucionales y jur(dicas, las medidas de ajuste de los programas de desa-
rrollo en curso, y los nuevos programas de investigacidn que se necesitari en ese sector. 

Una forma eficaz de abordar las causas de la desertificaciUn consiste en formular un 
conjunto de explicaciones a distintos niveles de las causas de la degradaciOn de la tierra. 
Esa ' 4cadena de explicaciones" comienza por los sintomas ffsicos que se manifiestan en 
las zonas afectads, como La disminuciOn del rendimiento de los cultivos o la erosiOn 
excesiva del suelo; analiza a continuaciOn las prácticas en materia de uso de La tierra que 
son causa de erosiOn, como ci pastoreo excesivo, y examina los recursos, conocimientos 
y tecnologlas de los usuarios de la tierra, frente, por ejemplo, a las limitaciones de la 
utiizaciOn de mano de obra familiar adicional; en un piano más amplio, se aborda la 
naturaleza de La sociedad agraria en lo que se refiere, por ejemplo, a la distribuciOn de los 
derechos sobre la tierra y la divisiOn general del trabajo; se examinan despuës las 
caracteristicas del Estado, las leyes en materia de conservaciOn, la eficacia de las 
instituciones y las poilticas del gobiemo; y se termina por la economla intemacional, que 
puede influir en la desertificaciOn a través de las crisis de la deuda extema, los precios del 
petrOleo y de los alimentos y los planes de ajuste estructural preparados por las 
instituciones financieras intemacionales. Todas esas explicaciones no son excluyentes. 
Sin embargo, cada nivel de La "cadena" puede dar lugar a intervenciones diferentes, cuyo 
éxito dependerá de su compatibilidad con otros niveles de Ia cadena como instrumentos 
para prevenir La desertificaciOn y remediar sus consecuencias. Esos "puntos neurálgicos" 
a los que hay que prestar particular atenciOn pueden asegurar un planteamiento equilibrado 
de las causas del problema. 

Los PACD nacionales deben componerse de cuatro elementos estrechamente 
relacionados entre sf: 

i) La prevenciOn de la degradaciOn de la tierra en las zonas expuestas a la 
desertificaciOn, aplicando poifticas adecuadas de aprovechamiento de la tierra 
y estrategias de conservaciOn; 
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La ithabilitación de tierras ya desertiflcadas para devolverlas a su estado 
productivo, empezando porlas menos afectadas y pasandodespués gradualmente 
a las más gravemente degradadas, segdn un orden de precedencia dictado por 
la viabilidad econOmica y social; 

La plena conservaciOn/reserva de las tierras más gravemente degradadas, entre 
ellas las reducidas a condiciones desérticas, con miras a su recuperaciOn natural 
o a futuras medidas de rehabiitaciOn; y 

El desarrollo integrado de los recursos de tierra de las zonas secas para su 
utilizaciOn sostenible con fines agrfcolas y de otra fndole. 

9. Los PACD nacionales deben prepararse teniendo plenamente en cuenta las polfticas 
agrarias y de aprovechamiento de la tierra de cada pals, y han de proponerse reducir los 
conflictos y las demandas mutuamente excluyentes sobre la tierra, asf como lograr los 
objetivos del sectoragrario: autosuficiencia y seguridad alimentarias, producciOn sostenible, 
empleo de la poblaciOn, asentamiento, si procede, de los pastores trashumantes, etc. Las 
poifticas nacionales deben dirigirse a otorgar mayor capacidad decisoria a las 
comunidades locales, a fin de que cada unidad de producciOn tenga acceso a la tierra, al 
agua y a los recursos esenciales para la producción y la repmducciOn. 

10. Los PACD nacionales deben enmarcarse en las polfticas socioeconOmicas de cada 
pals, teniendo plenamente en cuenta, entre otros factores, i) el principio de la participaciOn 
equitativa, ii) la necesidad de establecer un equilibrio entre intereses urbanos y rurales, 

la conveniencia de organizar ala poblaciOn rural en grupos o instituciones comunitarias 
(para sustituir estructuras anteriores basadas en afinidades ëtnicas o de parentesco), 

la autosuficiencia o dependencia de Ia ayuda exterior, y v) la seguridad alimentaria 
nacional o Ia dependencia del comercio y la ayuda intemacionales. 

11. Las disposiciones de los PACD nacionales que se han esbozado deben traducirse en 
instrumentos legislativos. Hay que elaborar, aprobar mediante legislaciOn nacional 
adecuada y aplicar por conducto de las instituciones competentes nuevas polfticas 
nacionales de aprovechamiento de Ia tierra que sean ambientalmente racionales y se 
onenten hacia el desarrollo. Esas poifticas deben contener, entre otros elementos, 
disposiciones explfcitas para lograr: i) seguridad en Ia tenencia de los recursos, ii) la 
extensiOn de las tecnologlas apropiadas, iii) la concesiOn de crdito, iv) programas 
permanentes de extensiOn, v) el reforzamiento de los sistemas de seguridad alimentaria 
local, y vi) el apoyo de las instituciones rurales. 

12. La aplicaciOn de los PACD nacionales debe confiarse a un mecanismo nacional 
eficaz que cuente con una infraestructura institucional operativa, en particular al nivel 
local de base. 

13. La aplicaciOn de los PACD nacionales debe apoyarse en una efectiva capacidad 
cientffica y tecnolOgica nacional, vinculada a un programa nacional de servicios de 
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extensiOn que permita la transferencia de conocimientos cientfficos y tecnoiogicos al 
campo y a los trabajadores, en particular a los agricultores y pastores trashumantes. 

Al formular los PACD nacionales deben tenerse presentes las recomendaciones 
concretas del Plan de AcciOn para combatir Ia desertificaciOn aprobado en 1977 por la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la DescrtificaciOn. 

b. Medidas concretas 

La escasez de recursos hace a menudo imperativo escalonar las medidas necesarias 
en el piano nacional de conformidad con determinadas prioridades, que pueden ser 
diferentes de un pals a otro. Sin embargo, cabe recomendar ci siguiente orden general de 
precedencia: 

Medidas preventivas, correctivas y de rehabiHtacôn 

RecomendaciOn 1: Implantar mejores sistemas de uso de Ia tierra en las zonas afectadas 
por Ia desertificaciOn o expuestas a ella: 

- FASE 1 - Implantar un criterio integrado para Ia utilización de cada parcela 
de tierra de conformidad con sus caracterfsticas ecolOgicas y su capacidad y 
limitaciones naturales. Esa medida asegurará en lo que se refiere ala utilizaciOn 
de los recursos de tierra disponibles, teniendo en cuenta su carácter limitado y 
las diferencias de productividad natural, el equilibrio y la complementariedad 
entre las actividades agricolas, pastorales y forestales, asf como entre los 
objetivos econOmicos y sociales de los agricultores y pastores, las comunidades 
rurales locales y el conjunto del pals. Para do, hay que planearel uso de la tierra 
a todos los niveles, desde cada explotaciOn hasta el conjunto del pals, pasando 
por el ánibito local y provincial; 

- FASE 2 - Implanrar en Las tierras de regadlo exisrentes mejores sistemas de 
ordenación de Ia tierra, del agua y de los cultivos, basados en tecnologfas 
innovadoras o en tecnologfas autOctonas adaptadas, con los siguientes objetivos 
prioritarios: 

PrevenciOn de la degradaciOn de Ia tierra en 102 millones de hectáreas no 
degradadas o ligerarnente degradadas; 

AplicaciOn de medidas correctivas en 34 millones de hectáreas de Lierra 
moderadamente degradada; y 

RehabilitaciOn de nueve miliones de hectáreas de tierra gravemente y muy 
gravemente degradada. Esas mejoras deben tener por objeto ci incremento 
de la producciOn alimentaria, Ia utilizaciOn eficiente de los recursos hldricos 
escasos, Ia rehabilitaciOn de suelos degradados, Ia prevenciOn del anegamiento 
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y dela salinizacióny/o alcalinización secundaria de los suelos, y laevitaciOn 
de la contaminación del aire, del agua y dci suelo por la utilizaciOn excesiva 
de productos qufmicos en las actividades agrfcolas. 

Esas mejoras deben realizarse al mismo tiempo que lade las condiciones de vida 
de la poblaciOn dedicada ala agricultura de regadlo, y la de la infraestructura de 
esas regiones. Teniendo en cuenta las mejoras logradas en los sistemas de nego 
existentes, debe examinarse la posibilidad de establecer nuevos sistemas para 
determinados cultivos, en particular para cultivos comerciales; 

FASE 3 - Estabilizar las rierras de cultivo de secano utilizando los suelos de 
mayor productividad potencial y evitando los marginales, en particular los que 
son mãs adecuados para pastizales, e implantar mejores sistemas de ordenación 
de suelos y de cultivos, basados en tecnolog(as innovadoras o en tecnologfas 
autOctonas adaptadas, aplicando, en particular, ci enfoque agroforestal, con las 
priondades siguientes: 

PrevenciOn de la degradaciOn de la tierra en 242 millones de hectáreas no 
degradadas o ligeramente degradadas; 

AplicaciOn de medidas correctivas en 183 milioncs de hectáreas de tierra 
moderadamente degradada; y 

Rehabilitación de 33 milloncs de hectreas de tierra gravemente y muy 
gravemente degradada. 

Esas mejoras debcn orientarse hacia ci incremento de la producciOn de los 
cultivos, ci aprovechamiento econOmico y eficaz de los recursos de tierra, la 
rehabilitaciOn de los suelos degradados, Ia prevenciOn de la erosiOn hfdrica y 
eólica de los suelos y Ia prevenciOn de Ia contaminaciOn ambiental por Ia 
utiizaciOn excesiva de productos qulmicos en la agricultura. Esas mejoras 
deben realizarse al mismo tiempo que Ia de las condiciones de vida de las 
poblaciones afectadas y Ia de la infraestructura de esas regiones. Por ci 
momento, debe desalentarsepor todos los medios Ia extension de Ia agricultura 
de secano en tierras secas; 

- FASE 4— Implantar mejores sistenias de ordenaciOn pecuaria y de pastizales 
basados en tccnologfas innovadoras o en tecnologfas autOctonas adaptadas, con 
los siguientes objetivos prioritarios: 

I) Prevcnir la dcgradaciOn de 1.233 millones de hectáreas de tierra no degradada 
o ligeramente degradada; 

Aplicar mcdidas correctivas en 1.267 miiloncs dc hectáreas de tierra 
modcradamente degradada; y 

Rehabilitar 2.066 millones de hectáreas de tierra gravementc o muy 
gravemente degradada. 
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Esas mejoras deben orientarse hacia ci incremento de la producciOn, la 
rehabilitaciOn de los pastizales agotados y la prevenciOn de la degradación del 
suelo y de la cubierta vegetal. Deben realizarse al mismo tiempo que la mejora 
de las condiciones de vida de las poblaciones afectadas y de la infraestructura de 
esos terntorios; en ci marco general de las mejoras del uso de la tierra, debe 
examinarse la posibilidad de establecer cuando proceda, en vez de sistemas de 
riego para la producciOn intensiva de cultivos, pastizales extensivos 
complementarios de regadlo; 

- FASE 5— Emprender un gran pro grama deforestaciOn/reforesraciOn en todas 
las zonas afectadas por Ia desertificacidn o expuestas a ella, adoptando, cuando 
proceda, el enfoque agroforestal. Ese programa debe orientarse hacia ci 
establecimiento de cinturones forestales de protecciOn con diversos fmes 
(rodeando campos, carreteras, asentamientos e instalaciones de transformaciOn 
o de otra Indole, como fajas de protecciOn o cortavientos) y hacia la creaciOn de 
plantaciones forestales; 

- FASE 6 - Emprender, cuando proceda, una gran campana para la 
estabilización de dunas, asf como para su protecciOn con fines de rehabilitaciOn 
natural. 

Las medidas mencionadas, tendentes a Ia mejora de los sistemas de aprovechamiento de 
la tierra en las zonas afectadas por la desertiflcaciOn o expuestas a ella, deben adoptarse 
con carácterprioritario en ci marco de los PACD nacionales (véanse las recomendaciones 
2, 6, 7 y 19 del PACD originario de 1977). 

Recomendacidn 2: Desarrollar e introducir tecnologIas agricolas y pastorales 
apropiadas y perfeccionadas que resulten social y ainbientalmente aceptables y econó-
micamente viables y sean compatibles con los nuevos sistemas de uso de Ia tierra. Las 
nuevas tecnologfas que han de ponerse a punto y adoptarse deben: i) dirigirse a la satis-
facción de las necesidades inmediatas y a corto plazo de alimento y de ingresos, ii) basarse 
en las practicas existentes, es decir, modificar más que sustituir, iii) diversificar las 
prácticas agrfcoias, iv) reducir al mfnimo las necesidades de capital/recursos y los insumos 
exteriores, v) rendir resultados econOmicos, y vi) adaptarse a la disponibiiidad de mano 
de obra (véanse las recomendaciones 6, 7 y 19 del PACD de 1977). 

Entre las tecnologfas apropiadas que conviene examinar, destacan las siguientes: 

- En tierras de cultivo de regadlo: 

• Establecimiento de sistemas adecuados de drenaje; 

• IntroducciOn de planes de conservación del agua, con sistemas eficientes de 
captación y de transporte de agua, sistemas de canalizaciOn de lecho ancho y 
zanja estrecha, cabailones, caballones eniazados, pequefias presas; 

• Control de Ia calidad del agua de riego; 

58 



• Introducción de nuevas variedades de cuitivos sensibies al riego; 

• Contml biolOgico de Las plagas y enfeimedades que afectan a los cultivos; 

• IntmducciOn de mejoras en La rotación de cuitivos; 

• Riego adaptado a las necesidades de las plantas y ci estado de humedad dcl 
suelo, con el fin de evitar el deterioro de dste y economizar agua; 

• ReducciOn de la evaporaciOn a través de la superficie del suelo; 

• ReducciOn del empleo de productos qulmicos pam Ia nutriciOn de las plantas, 
introduciendo sistemas biolOgicos adecuados, utilizando abonos orgánicos y 
verdes, y adoptando sistemas adecuados de rotaciOn de cultivos y cultivos 
mixtos; 

- En tierras de cultivo de secano: 

IntroducciOn de cultivos que propicien La conservaciOn del suelo y de prácticas 
de conservaciOn del suelo, utilizando, cuando proceda, tecnologfas de lucha 
contra la erosiOn que permitan reducir los insumos exteriores y, al mismo 
tiempo, aumentarlaeficiencia de los insumos adicionales: diversas estructuras 
mecánicas, como terrazas, drenajes periféricos, zanjas periféricas, caballones 
perif&icos, pequefios hoyos y lunetas, y técnicas biolOgicas tales como La 
cobertura con pajote y la protecciOn por setos; 

• IntroducciOn de sistemas integrados de gestiOn de Ia fertilidad del suelo que 
permitan mantener una relaciOn adecuada entre insumos y producto; 

• IntroducciOn de nuevas variedades más productivas de plantas; 

• DiversificaciOn de Las prácticas agrfcolas en ci tiempo, en ci espacio y en La 
estructura de Los cultivos (cultivos mixtos); 

• ReducciOn de La cantidad de productos qulmicos utilizada pam La nutriciOn y 
La protecciOn de las plantas introduciendo sistemas integrados de nutriciOn de 
las plantas basados en combinaciones de residuos de cosechas, abonos 
animales y fertilizantes minerales, que requieran escasa preparaciOn de La 
tierra; 

• IntroducciOn, segdn proceda, de sistemas de rotaciOn de cultivos/uso de Ia 
tierra: cultivos-árboles (forraje), cultivos-árboles (plantaciOn), como en ci 
caso del cultivo rotatorio de Ia acacia del Senegal, agricultura-pastoreo-
silvicultura, etc.; 

• Establecimiento de cinturones de protecciOn y otras plantaciones de árboles 
destinadas a proteger Los campos; 
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- En pastizales: 

• Mejora de los pastizales mediante Ia resiembra, ci barbecho periódico, y otros 
métodos; 

• IntroducciOn y mantenimiento de un sistema rotatorio de pastoreo; 

• LimitaciOn del nümero de anim ales de acuerdo con la capacidad biogénica de 
los pastizales; 

• IntroducciOn de nuevas variedades de ganado más productivas; 

• CreaciOn en las aguadas de provisiones de alimentos pam animales (incluidas 
provisiones de reserva); 

- En explotaciones mixtas: 

• AsignaciOn de cada parcela a un uso determinado teniendo en cuenta la 
pendiente y las caracterfsticas del suelo, asf como Ia disponibilidad de agua; 

• IntroducciOn de un enfoque agroforestal: cinturones de protecciOn, técnicas 
de transferencia de biomasa, cercas vivas, bancos de forraje, árboles dc lefia 
en pastizales, silvicultura de rehabilitación, etc. 

Recomendación 3: Establecer una adecuada estructura de comunicaciones e 
instalaciones y servicios de elaboración y de comercialización suficientes  en las zonas 
afectadas por la desertificación o expuestas a ella, a fin de facilitar a los productores rurales 
salidas adecuadas para su prod ucciOn adicional y crear asf un incentivo pam ci desarrollo 
agropecuario (véanse las recomendaciones 4 y 19 del PACD de 1977). 

Recomendación 4: Aprovechar y conservar los recursos hidricos disponibles en las 
zonas afectadas por Ia desertificacidn o expuestas a ella, e implantar mejores siste,nas 
de ordenaciOn de esos recursos, prestando particular atenciOn al establecimiento de 
sistemas avanzados y eficientes de regadfo (vtanse las recomendaciones 5, 8 y 26 del 
PACD de 1977). 

Recomendación 5: Rehabilitar para usos productivos o proteger a efectos de su 
rehabilitaciOn natural, segán proceda, las tierras gravemente deserrficadas en un 
pasado prOximo o lejano como consecuencia de los efectos negativos de las actividades 
humanas sobre ci medio ambienie (véanse las recomendaciones 9 y 10 del PACD de 
1977). 

Medidas de apoyo 

Recomendación 6: Establecer ofortalecer Ia capacidad institucional de lospalses pam 
aplicar los PACD nacionales, incluso con redesjerarquizadas hasta ci nivel de base: 



Establecer o reforzar, segün proceda, organismos nacionales de lucha contra la 
desertificación (comisiones,juntas consultivas, departamentos, etc.), dentro de 
la administraciOn ptiblica y con acceso al nivel ejecutivo y decisorlo más 
elevado; 

- Establecer comisiones/juntas de lucha contra la desertificación dentro de los 
Organos provinciales/divisionales/de distrito u otms Organos de la administraciOn 
local, segtin aconseje la estructura administrativa de cada pals; 

- Estableceren todas las comunidades rurales afectadas comités de usuarios de la 
tierra para La lucha contra la desertificaciOn; 

- Organizar la cooperaciOn activa entre las autoridades locales, los servicios de 
extensiOn y los comités de usuarios de la tierra para la planificaciOn y aplicaciOn 
de las medidas de lucha contra la desertificaciOn, incluida la asistencia técnica 
en gran escala a agricultores y pastores trashumantes; 

- Apoyar alas 0MG nacionales existentes o recién establecidas, en particular alas 
cooperativas, a las organizaciones de mujeres, de jOvenes y para la infancia, y a 
las asociaciones escolares, y reforzar su cooperaciOn activa con las autoridades 
nacionales y locales encargadas de la aplicaciOn de los PACD nacionales, con el 
fin de lograr su participaciOn directa en La campafia nacional contra Ia 
desertificaciOn (véanse las recomendaciones 3, 18 y 21 del PACD de 1977). 

RecomendaciOn 7: Emprender grandes campanas nacionales de sensibilizaciónl 
capacitaciOn para La lucha contra Ia desertWcación a través de los medios de 
comunicaciOn existentes, el sistema educativo y los servicios de extensiOn recién 
establecidos o reforzados, asegurando el pleno acceso de la poblaciOn a los conocimientos 
sobre la descrtificaciOn y al Plan de AcciOn para combatir Ia desertificaciOn: 

- Organizar una serie de actividades de demostraciOn en las estaciones, parcelas 
y aldeas (ecoaldeas) experimentales existentes o recién establecidas, con el fin 
de dar a conocer ejemplos de formas de uso de Ia tierra que combaten La 
desertificaciOn, y dc tecnologias adecuadas, y asegurar el libre acceso de La 
poblaciOn local a esas actividades; 

- Publicar en los idiomas locales y distribuir a travs de las redes nacionales de 
lucha contra Ia desertificaciOn o de los servicios de extensiOn pertinentes 
adaptaciones locales de folletos o prospectos sencillos peru atractivos que traten 
el problema de la desertificaciOn y La Lucha contra ella; 

- Establecer una página o columna regular sobre La lucha contra la desertificaciOn 
en todos los periOdicos nacionales y locales pertinentes, asf como programas de 
radio y de televisiOn sobre el tema, con el fin de proporcionar al plIblico en 
general y a los usuarios de tierra en particular informaciOn actualizada, 
especialmente sobre los problemas que se encuentran en diferentes lugares, 
asesoramiento tecnolOgico y ejemplos de resultados satisfactorios; 

61 



- Introducir, en todas las escuelas püblicas de las zonas rurales afectadas por la 
desertificaciOn, cursos especiales sobre desertificaciOn a un nivel docente 
adecuado; 

- Organizar, a través de los servicios de extensiOn y de las redes de lucha contra 
la desertificaciOn existentes o recith establecidos, capacitaciOn en el trabajo en 
matena de lucha contra la desertificaciOn para los agricultores y los pastores 
trashumantes de las zonas afectadas porla desertificaciOn, y facilitarles materiales 
de ensefianza adecuados (véase Ia recomendaciOn 20 del PACD de 1977). 

RecomendaciOn 8: Implantar un "modelo circular" en los servicios de extension nuevos 
o existentes en las zonas afectadas por la desertificaciOn. Para introducir ese modelo, el 
primer paso consiste en un estudio de la razOn de ser y de la estabilidad ecolOgica de los 
sistemas tradicionales de gestiOn de los recursos y los conocimientos autOctonos conexos. 
El segundo paso consiste en recurrir a los conocimientos de expertos locales y extemos 
parainvestigarporqud esas prácticas tradicionales ya no resultan idOneas, e identificarlas 
esferas en las que han de modificarse los m&odos de gestiOn. La tercera etapa, que 
completa el cIrculo, requiere la interacciOn de los expertos locales y extemos para dar con 
innovaciones que puedan resolverlos problemas de gestiOn de recursos. Esas innovaciones 
deben ensayarse posteriormente en la práctica, con las comunidades o los productores que 
hayan participado en su elaboraciOn, antes de iniciar Ia introducciOn en gran escala en toda 
la zona. Ese proceso circular requiere una intensa comunicaciOn entre la poblaciOn local, 
el servicio de extensiOn y los centros de investigaciOn. Ha de ensenarse a los agentes de 
extensiOn cOmo escuchar a la poblaciOn, cOmo registrar los conocimientos autOctonos y 
cOmo aprender de las estrategias de adaptaciOn ideadas por la poblaciOn local para hacer 
frente a entomos a menudo difIciles e inhOspitos. 

RecomendaciOn 9: Concluir Jo evaluaci6n operativa localy nacional en gran escala del 
estado actual de la deserrificaciOn, abordando a) la situaciOn de las poblaciones rurales; 
b) la situaciOn de las tierras y las causas ffsicas de su degradaciOn; c) las tendencias de los 
cambios climáticos locales; d) las causas sociales, econOrnicas y polfticas del subdesarrollo 
ylas consiguientes causas inmediatas de la desertificaciOn y sus procesos, yproporcionar 
a los gobiernos inforrnaciOn detallada y actualizada sobre Ia desertificaciOn. 

RecomendaciOn 10: Elaborar, concretar en normas jurIdicas nacionales adecuadas e 
implantar institucionalmente un nuevo conjunto de poilticas nacionales de uso de Ia tierra 
orientadas hacia el medio ambiente ye! desarrollo que tengan por objeto la mejora dcl uso 
de la tierra, la gestiOn adecuada de las Lierras comunales, ci establecimiento de incentivos 
para los pequefios agricultores y los pastores trashumantes, el fomento de la participaciOn 
de la mujer y el aliento a la inversiOn privada en el desarrollo de las tierras secas. Esas 
polfticas deben contener disposiciones explicitas sobre los siguientes aspectos 
institucionales: a) seguridad de la tenencia de recursos; b) adopciOn de tecnologf as 
apropiadas; c) concesiOn de cr&lito; d) programas permanentes de extensiOn; e) sistema 
reforzado de seguridad alimentaria local; 1) apoyo a las instituciones rurales; g) poiftica 
adecuada de fijaciOn de precios. Al planear las medidas necesarias deben tenerse 
presentes las recomendaciones 2, 13 y 17 del PACD de 1977. 
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Recomendación 11: Elaborar y aplicar planes nacionales eficaces de seguro contra Ia 
sequlay la hambruna recurrentes. A ese respecto debe tenerse presente la recomendaciOn 
17delPACDde 1977. 

La apiicaciOn de las medidas prácticas enumeradas en los diversos palses afectados 
por la desertificaciOn variará sin duda en funciOn de las diferentes condiciones ecolOgicas, 
econOmicas y poifticas. Algunos pafses han empezado ya sus campafias nacionales de 
lucha contra la desertificaciOn e introducido programas adecuados que se están aplicando 
en una escala acorde con los recursos disponibles. En otros, los conflictos sociales y la 
inestabilidad poiftica impiden la adopciOn de medidas resueltas. Otros están todavfa más 
atrasados como consecuencia de guerras civiles recientes o que se estn combatiendo 
todavfa. Por consiguiente, la situaciOn varfa considerablemente de un pals a otro. De ahf 
que no se pueda prever un calendario mundial uniforme para Ia aplicaciOn del Plan de 
Acción para combatir la desertificaciOn. Además, Ia lucha contra la desertificaciOn es un 
proceso a largo plazo, no una actividad puntual. 

Los pafses afectados por La desertificaciOn o expuestos a ella pueden estabiecer sus 
propias prioridades para Ia aplicaciOn de sus PACD nacionales. Sin embargo, parece 
logico que, como primer paso concreto, se apliquen, en un plazo de 3 a 5 altos, las 
recomendaciones 6 y 7 supra. Las recomendaciones 8,9, lOy 11 requerirán quizás más 
tiempo, probablemente hasta ci alto 2000. La aplicaciOn de las recomendaciones I y 
2 podrfa iniciarse simuitáneamente con carácter de prueba. Por consiguiente, ci Plan 
podrd ser plenamente operacional en todas las zonas afectadas en tomo al alto 2000. La 
reconstrucción completa llevará algo más de tiempo, probabiemente hasta el aiio 2010, 
fecha en la que podrfan haberse aplicado plenamente las recomendaciones I y 2. El 
perfodo de estabilizaciOn será todavIa más largo, pues se prolongará probablemente hasta 
ci alto 2020, fecha en la que se habrán aplicado ya las recomendaciones 3, 4 y 5. 

La piena aplicaciOn del Plan de AcciOn para combatir la descriificaciOn tendrá los 
siguientes efectos: a) se cumplirá el objetivo de detener la deserti ficaciOn; b) se mejorarán 
sustancialmente los niveles de vida y las condiciones sanitarias y culturales de las 
poblaciones afectadas; c) se mejorará y estabilizará ci medio ambiente de esas zonas; 
d) se sostcndrd su productividad; e) se mejorará y estabilizara su cconomfa; f) se lograr 
la participaciOn de sus pobiaciones en el desarrollo sociocconOmico progresivo. 

Un programa para la apiicaciOn a escala mundial de medidas de lucha contra Ia 
desertificaciOn puede basarse en una de las opciones siguientes: 

AplicaciOn de programas de medidas preventivas directas en las lierras secas 
productivas que no estän deserllficadas o lo están sOlo ligeramente (airededor 
del 30% de las tierras secas productivas). La estimación de los costos totales 
es de 1.400 a 4.200 millones de dOlares anuales. Sin embargo, esas medidas 
no impedirán ci ulterior deterioro de las tierras moderadamente desertificadas; 

AplicaciOn del progrania mencionado y de un programa de medidas correctivas 
directas en tierras secas productivas moderadamente desertificadas (zonas en 
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las que las tierras de cultivo han perdido del 10 a! 25% de su productividad, 
y los pastizales del 25 al 50%. Los costos totales se estiman en 3.800 a 
11.400 millones de dólares anuales; 

iii) AplicaciOn de un amplio programa de medidas directas de lucha contra Ia 
desertiflcaciOn en todas las tierras secas pmductivas (medidas preventivas, 
correctivas y de rehabilitación). La estimaciOn de los costos totales es de 
10.000 a 22.400 millones de dOlarcs anuales. 

Las opciones mencionadas pueden considerarse como las medidas prioritarias que 
podrfan adoptarse a escala mundial y nacional. Podrfan modiflcarse segünlas condiciones 
de cada zona. 

2. 	Actividades reglonales 

La experiencia del decenio de 1980 indica claramente que el enfoque regional es el 
que ofrece mejores resultados en la cooperaciOn intemacional para resolver los grandes 
problemas ambientales y de desarrollo. Asf to demuestran, en particular, los logros de la 
ONURS en la movilizaciOn de los recursos necesarios para combatir la desertificaciOn en 
la region sudanosaheliana de Africa. En los illtimos tiempos se han elaborado algunos 
programas regionales de orientaciOn práctica, como los patrocinados por la Liga Arabe a 
través del ACSAD, por Ia Conferencia Ministerial Africana sobre el Medio Ambiente 
(AMCEN) a travs del Comité de desiertos y tierras ándas (ADALCO) y de la Autoridad 
Intergubemamental de asuntos relacionados con la sequfa y el desarrollo (IGADD), por 
Ia CoaliciOn de ONG de Asia para la Reforma Agraria y el Desarrollo Rural (ANGOCO), 
por el CILSS, por la CESPAP a través de Ia Red regional de centros de investigaciOn y 
capacitaciOn sobre la lucha contra la desertificaciOn en Asia ye! Pacifico (DESCONAP), 
y por Ia SADCC. Esas iniciativas deben aprovecharse a fondo y desarrollarse ulteriorrnente. 

Además de las iniciativas mencionadas, debe utilizarse plenamente el concepto de 
regiones ecogeográficas mundiales, preferiblemente mancomunando las actividades de 
lucha contra Ia desertificaciOn de pafses que se encuentran en diferentes estadios de 
desarrollo, en el marco de programas conjuntos de lucha contra la desertificaciOn, por 
ejemplo, entre Mexico y los Estados Unidos de America, entre China, Mongolia y la 
URSS, entre la India y el Pakistn, y entre el Afganistn, el Iran y la URSS. 

Debe prestarse apoyo institucional para la cooperaciOn regional a fin de planificar, 
coordinar y supervisaractividades regionales conjuntas y movilizarlos recursos necesarios 
para la aplicaciOn de los programas regionales. Ese apoyo debe organizarse a traves de 
los Organos intergubemamentales regionales existentes o de los reciën establecidos con 
esa finalidad. Las comisiones regionales de las Naciones Unidas y las organizaciones 
intergubemamentales regionales existentes deben participar plenamente y tomar a su 
cargo esas actividades regionales. 

Podrfa invitarse a Ia Asamblea General de !as Naciones Unidas a que examinara la 
posibilidad de establecer, posiblemente en el marco del PNUD, pequefias oficinas 
subregionales similares ala ONURS para algunas de las subregiones ecogeográticas, con 
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ci fin de ayudar a éstas y a sus pafses a movilizar recursos y asistencia técnica; cuando 
pmcediera, esas oficinas podrfan establecerse como operaciones conjuntas entre ci 
PNUD, ci FIDA, ci PMA, La FAO y ci PNUMA. 

3. 	Actividades Internaclonales 

La cooperaciOn intemacional a escala mundial para aplicar el Plan de AcciOn para 
combatir la desertificaciOn ha de organizarse en regimen de asociaciOn entre todos los 
pafses del mundo, pues sc trata de un problema ambiental y de desarrollo de aicance 
mundial, que no debe considerarse como un prograrna más de ayuda de los palses ncos 
a los pobres. Esa cooperacidn es necesaria en ias esferas siguientes: 

- MoviiizaciOn de los recursos financieros y prestaciOn de asistencia financiera a 
ios pafses que no pueden afrontar ci problema por sus propios medios; 

- Establecimiento de poifticas comerciales y de fijaciOn de precios que propicien 
ci desarrollo agropecuario y la productividad sostenibie de las tierras secas; 

- PrestaciOn de asistencia tecnica a los pafses que Ia necesiten; 

- Puesta a punto de tecnologfas adecuadas de lucha contra la desertificaciOn y 
transferencia de tecnologfa en condiciones favorables a los pafses que la 
necesiten; 

- SupervisiOn y coordinaciOn a escala mundial de Ia campafia de lucha contra la 
desertificaciOn; 

- Intercambio de informaciOn; 

- LegislaciOn intemacional, cuando proceda. 

La pnmera tarea podria abordarse ya sea bilateralmente o modificando ci Servicio 
Mundial para ci Medio Ambiente del Banco Mundial, el PNUD y ci PNUMA, o 
estableciendo en las Naciones Unidas un servicio especial destinado a financiar la 
aplicaciOn del Plan de AcciOn pars combatir la desertificaciOn. La segunda tarea podria 
abordarse más resuelta y et'icazmente a traves del GAll' y de otras estructuras pertinentes 
de las Naciones Unidas. 

La prcstaciOn de asistencia técnica pars la lucha contra la desertificaciOn a los 
palses que la necesiten debe organizarse bilateralmente o a través de los Organos y 
organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas, como ci PNUD, Ia FAO, 
la 0MM, la OMS, el PNUMA, y la UNESCO. Con ese fin, deberfa coordinarse y utilizarse 
pienamente toda La asistencia técnica que se presta alas zonas y regiones que se consideran 
afectadas por Ia desertificaciOn o expuestas a ella, u otros programas intemacionaics 
pertinentes de esos Organos de las Naciones Unidas, como el Programa sobre el Hombrc 
y la Biosfera, de La UNESCO; ci Plan de AcciOn para ci Medio Ambiente, del Banco 
Mundial; el Servicio Financiero Mundial pars el Medio Ambiente, del Banco Mundial/ 
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PNUMA/PNUD; el Plan de AcciOn Forestal Tropical, dcl Banco Mundial/FAO/PNUD/ 
WRI; ci Pmgrama de asistencia para la gestiOn en ci sector de la energfa, dci Banco 
Mundial/PNUD; el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre 
Enfermedades Tropicales, del Banco Mundial/PNUD; la Poiftica Mundial de Suelos del 
PNUMA; la Estrategia Mundial para la ConservaciOn, de la UICN; ci Programa de AcciOn 
de la Con ferencia Mundial sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CMRADR, 1989), 
el Programa intemacional de acciOn sobre ci agua y ci desarrollo agrfcola sostenible, de 
La FAO; y el Marco intemacional de programas de cooperación para la agricultura 
sostenible y ci desarroilo rural, de la FAO, deben coordinarse plenamente con los 
programas nacionales de desarrollo dirigidos a La prevenciOn de la desertificaciOn y a la 
rehabilitación de las tierras desertificadas, de conformidad con las recomendaciones 
concretas del PACD. 

La puesta a punto de tecnologfas adecuadas de lucha contra la desertificaciOn, tanto 
de las modemizadas, con insumos elevados, como La de las autOctonas, de insumos 
reducidos, debe organizarse y coordinarse intemacionalmente a travs de los centros 
nacionales, regionales e intemacionalcs de invcstigaciOn cxistentes, en particular a través 
de la red del Grupo Consul tivo sobre Investigacidn Agrfcola Intemacional (GCIAI)o una 
red similar especializada en cuestiones relacionadas con ci desarrollo de tierras sccas y la 
desertificaciOn. La transferencia de tecnoiogfa puesta a punto internacionaimente a los 
pafses que la necesiten debe organizarse a travs de los canales intemacionales de 
asistencia técnica en funcionamiento. La transferencia dc tecnologfa puesta a punto en 
pafses concretos y en regimen comercial debe organizarse con Ia asistencia de los 
mencionados servicios de financiaciOn para el medio ambiente o para la lucha contra Ia 
desertificaciOn. 

Debc establccerse a escala mundial un mecanismo para la vigilancia de la 
desertilicaciOn y su evaluaciOn operacional pormedio de tecnologfa de teledetecciOn con 
claboracidn computadorizada de datos. Ese mecanismo podria ser una sccción de la 
Vigilancia Mundial ampliada que abarcarfa ci SIMUVIMA, la GRID, y la Base de Datos 
sobre Desertificación dci CAP/LCD del PNUMA. Debe examinarse la posibilidad de 
estabIcer una red de los servicios regionales de vigilancia y evaivacidn, coordinada por 
Vigilancia Mundial. Los servicios cxistentes, situados en lugares tales como Dakar, 
Ashjabad, Jodhpur, Damasco, Nairobi y Lanzhou, podrfan incorporarse ala red mundial. 
Es importante subrayar que la red dc evaivaciOn y vigilancia de la desertificación no debc 
constituir un mecanismo separado, sino que debe formar parte del sistema general dc 
cvaluación y vigilancia del medio ambiente mundial quc facilitarfa regulannente todos los 
datos necesarios sobre la situaciOn de los recursos naturales (suelo, agua, aire, vegetacion, 
animales, etc.) y de la poblaciOn (mimem de personas, salud, etc.) del mundo. La principal 
tarca inmcdiata consistirfa en establecer una base mundial de datos csencialcs de 
referencia pam futuras cvaluaciones de los cambios y las tendcncias. 

Debc fortaleccrsc sustancialmente la capacidad mundial de formación superior 
sobre evaluación y vigilancia de la dcsertificaciOn, especialmentc en centros mundiales 
de actividad como la FAO, ci Instituto Intemacional pam ci Levantamiento Aéreo y 
CienciasTerrestres, de Enschede, Pafses Bajos; el USA Environmental Systems Research 
Institute, Inc.; y la Universidad CatOiica de Lovaina, Bélgica. 



La responsabilidad de la supervisión y coordinacidn generales a escala mundial de 
la campaña de lucha contra la desertificaciOn debe ser asumida por el PNUMA, con sus 
mecanismos intergubemamentales e interinstitucionales, como ci GTOD y ci DESCON. 

A partirde 1995, ci PNUMA y el PNUD deben exam mar conjuntamente cada cinco 
aflos la apiicación del PACD y los correspondientes programas de desarrollo de las zonas 
afectadas por la desertificaciOn, con ci fIn de recomendar oportunamente las medidas 
correctivas necesarias a escala intemacional. 

Debe elaborarse legisiaciOn intemacional sobre las tierras secas: los márgenes del 
desierto, propensos a la desertificaciOn, deben declararse nacional e intemacionalmente 
"zonasparticularmente vulnerables" con diversas consecuenciasjurfdicas respecto de su 
utiiizaciOn y protecciOn, como la prohibición de actividades de desarrollo agricola en las 
estepas secas vfrgenes. 
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Capitulo IV 

FINANCIAMIENTO DEL PLAN DE 
ACCION PARA COMBATIR LA 

DESERTIFICACION 

A. COSTO DE LA DESERTIFICACION 

1. Costo de los daflos 

No existe ningtin método pam evaluar con precision los daflos econOmicos totales 
imputables ala desertificaciOn, pues son demasiadas las përdidas difIciles de cuantificar, 
en particular las que se manifiestan en lugares diferentes del directamente afectado ylas 
pérdidas sociales. Las pérdidas directas en ci lugar pueden calcularse en forma más o 
menos fiable a partir de una estimacidn de la pérdida de capacidad pmductiva (pérdida de 
ingresos) debida ala degradaciOn de la tierra en diversos sistemas de uso de Ia tierra. Esa 
pérdida puede calcularse aproximadamente sobre la base de la experiencia de varios 
palses con distintas situaciones econOmicas. 

Estudios malizados para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Desertifica-
ciOn en 1977 revelamn que el proceso de desertificaciOn contribuye considerable-
mente a la degradaciOn de la tierra en todas las tierras secas del mundo, y que las 
consiguientes pérdidas de capacidad productiva (pérdidas de ingresos) ascienden a cerca 
de 26.000 millones de dOlares anuales. También se calculO en 1980 que ci costo de no 
detener la degradaciOn de las tierras secas serfa en los prOximos 20 afios de airededor de 
520.000 millones de dOlares, y ello sin tener en cuenta ci costo que representan los 
sufrimientos de los millones de personas afectadas. 

A efectos de la presente evaluación, se ha supuesto que la pérdida anual de ingresos 
imputable a la deserlificaciOn será en promedio, a precios de 1990, la siguiente: 

- 250 ddlares porhectárea de tierra de regadfo moderada o gravemente degradada; 

- 38 dOlares por hectárea de tierra de cultivo de secano moderada o gravemente 
degradada; 

- 7 dOlares por hectrea de pastizales moderada o gravemente degradada. 

Sobre la base de esas cifras y teniendo en cuenta la superficie total afectada por la 
degradacion en cada una de las categorfas de uso de la tierra (43 millones de hectáitas 
de tierras de regadfo, 216 miliones de hectá.reas de tierras de cultivo de secano y 
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3.333 mifiones de hectáreas de pastizales), el promedio anual de pérdidas de ingresos 
imputables a la degradaciOn de la tierra se calculO en las cifras siguientes, expresadas en 
millones de dOlares: 

Continente Tierras de regadlo Tierras de cultivo 
de secano 

Pastizales Total 

Africa 475 1 855 6 966 9296 
Asia 7953 4647 8313 
20913 
Australia 63 544 2529 3 136 
Europa 474 450 564 1 488 
Am6rica del Norte 1 465 441 2878 4784 
AméricadelSur 355 252 2084 2691 

Total 10785 8189 23334 42308 

Naturalmente, la cifra de 42.300 millones de dOlares anuales de pérdidas directas 
(pérdidas de ingresos) no es sino una estimaciOn media muy poco precisa, puesto que las 
cifras reales varfan considerablemente de un pals a otro y de un continente a otro. Es iltil, 
sin embargo, como indicaciOn del orden de magnitud de las pérdidas, asf como del costo 
de la inacciOn en los próximos 20 aflos, que será del orden de los 850.000 millones de 
ddlares, frente ala estimación anterior, realizada en 1980, de 520.000 millones de dOlares. 

No obstante, la comparaciOn entre las cifras correspondientes a distintos continentes 
permite hacerse una idea de las diferencias entre diversas regiones del mundo. Al parecer, 
las pérdidas más importantes corresponden a Asia, donde es mayorla superficie afectada; 
le sigue Africa, mientras que Europa es el continente que sufre menos pérdidas. 

Si se toman en consideraciOn los diferentes sistemas de uso de Ia tierra, Ia pérdida 
más importante deriva de la degradaciOn de los pastizales, dada la enorme superficie 
afectada. Las p&didas correspondientes a tierras de regadlo y a tierras de cultivo de secano 
son más o menos de la misma magnitud. Sin embargo, se observan grandes diferencias 
entre los continentes y, por supuesto, de un pals a otro. 

Si se toma como estimaciOn más baja la cifra correspondiente a 1980 y como 
estimación más elevada Ia de 1991 (ambas son bastante prudentes), los cálculos indican 
que la insuficiencia de los esfuerzos por combatir la desertificaciOn de 1978 a 1991 ha 
costado ya al mundo de 300.000 a 600.000 millones de dOlares de pérdidas de ingresos. 

En la actualidad no se dispone de una estimaciOn, m siquiera aproximada, de las 
pérdidas que se manifiestan en lugares diferentes del directamente afectado y de otras 
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pérdidas econOmicas indirectas hnputables a la desertificaciOn. Algunos estudios 
sugieren que podri an ser dos o tres veces, o hasta 10 veces, superiores a las Ordidas 
directas en el lugar más afectado. Esa cuestiOn debe estudiarse mâs a fondo (y, por 
supuesto, lugar por lugar), pues las diferencias entre las situaciones ecoldgicas y 
socioeconOmicas de distintos lugares dcl mundo no permiten hacer generalizaciones al 
respecto. 

2. 	Costo de las medidas preventivas, correctivas y de rehabllltaclôn 

Las medidas de lucha contra la desertificación son inseparables de las de desarrollo 
y gestiOn de los recursos de tierras secas. Los planes concebidos para detener la 
degradacidn de los pastizales y de las tierras de cultivo de secano y de regadfo, para 
estabilizar las dunas, para establecer grandes cinturones verdes, para introducir en Ia 
gestiOn de los recursos sistemas de conservaciOn de suelos y de agua o para rehabilitar 
nuevas zonas con miras a usos productivos, suelen resultar costosos. En Ia mayor pane 
de los paIses en desarrollo, que dependen total o parcialmente de su base de recursos de 
tierras secas y que han acumulado problem as de pobreza y de subdesarrollo, los costos 
serán más elevados. Aunque los proyectos concebidos para prevenir una degradacidn adn 
mayor de la tierra y sostener su productividad pueden ser viables econdmicamente y 
presentar costos moderados, los proyectos de rehabilitaciOn no suelen sercompetitivos en 
relaciOn con los valores de mercado, especialmente si se tienen en cuenta los tipos de 
interés vigentes. Las tasas de rendimiento de las inversiones de capital en esos pmyectos 
son bastante bajas. En general, las inversiones en proyectos de rehabilitaciOn de tierras 
no suelen tener un gran rendimiento financiero, pero su valor social y humanitario como 
medio de promover la seguridad alimentaria y la participaciOn en Ia produccion es 
inmenso. 

En 1980 se calculd que un programa de ámbito mundial y de 20 aflos de duracidn 
para rehabilitar las tierras desertificadas costarfa en total airededor de 90000 millones de 
dOlares, es decir, 4.500 miliones de dOlares anuales; de esa cantidad, los pafses en 
desarrollo necesitados de asistencia financiera precisarfan 48.000 millones de dOlares, es 
decir, 2.400 millones anuales. No se tratO entonces de estimar ci costo de las medidas 
preventivas necesarias para detener el avance de la desertificaciOn en las tierras todavfa 
no afectadas o sOlo ligeramente afectadas. 

Se supone que las tierras secas no afectadas o sOlo ligeramente afectadas por la 
desertificaciOn requerirfan medidas tendentes a prevenir la degradaciOn de la tierra y a 
mantener su productividad. En las tierras moderadamente afectadas se precisarfan 
además algunas medidas correctivas, como ci estabiecimiento de sistemas adecuados de 
drenaje en las tierras secas de regacifo. Para rehabilitar y devolver a usos productivos las 
tierras secas gravemente o muy gravemente degradadas se precisan arduos esfuerzos. Los 
costos de las medidas preventivas, correctivas y de rehabilitaciOn variarán 
considerablemente segOn los disiintos sistemas de uso de Ia tierra, y tamblén como 
consecuencia de las diferentes situaciones ecolOgicas y socioeconOmicas de los distintos 
pafses. 
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Las siguientes c jfrasmedias totales mdi cativas de los costos de lasmedidas directas 
de lucha contra Ia desertzficación* en diferentes sistemas de uso de la tierra y para 
distintos niveles de degradación de las tierras se obtuvieron a partir de un análisis de gran 
nümero de proyectos relacionados con ese problema en diversas partes del mundo, y se 
expresan en dólares por hectárea: 

Nivel de 
degradación 

Tierras de 
regadIo 

Tierras de 
secano 

Pastizales 

Ninguna o ligera 100-300 50-150 5-15 

Moderada 500-1 500 100-300 10-30 

Grave 20004000  500-1 500 40-60 

Muy grave 3000-5 000 20004000  3-7 

Temendo en cuenta los costos mencionados y las cifras pertinentes relativas a la 
situaciOn mundial de la desertificaciOn (Cuadros 1 a 3 del Anexo), los costos de las 
medidas directas de lucha contra la desertificación se han calculado en las siguientes 
cifras, que deben considerarse como una mera indicaciOn del orden de magnitud a escala 
mundial y que se expresan en miles de millones de dOlares (para más detalles, vthinse los 
Cuadros 9 a 11 del Anexo): 

Medidas Medidas Medidas de Total 
preventivas correctivas rehabilitación 

Tienasderegadio 10-31 17-50 21-41 48-122 

Tierras de cultivo de secano 12-36 18-55 22-59 53-150 
Pastizales 6-18 13-38 80-120 99-176 

Conjunto de las tierras 
secas 28-85 48- 143 123-220 200-448 

Costo anual deun programa 
de 20 aios 1,44,2 2,4-7,2 6,2-11,0 10-22,4 

* La descripciôn de las medidas pertineues, con evaluación de siss costos, para cada sistema de 
uso de La Sierra y parc cada nivel de degradación de La tierra se preseiva en los Cuadros 9 a 11 del Anexo. 
Enfre lasmedidas nose cuenta ci seguro contra Ia sequta recurrente. L4scfrasde loscostoscorrespondieiues 
a cada SiSt ema de isso de Ia tierra están determinadas en granmedidapor Ia especficidad  de las condiciones 
nazurales y socioeconó#nicas en ci lugar de cada wzo de los proyectos, y no por ci hecho de que éstos se 
apliquen en un pals desarrollado o en un pals en desarrollo, o en un continente determinado. Los costos 
extremadamente bajos o extremadamente elevados de algunos lugares en dferentes partes del niwzdo no se 
han tenido en cuenta en ci cákulo de esas cifras ,nedias tot ales. 
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La presente estimaciOn de los costos de las medidas correctivas y de rehabilitaciOn 
en las tierras secas afectadas moderada o gravemente por la desertificaciOn, que oscila 
de 171.000 a 363.000 millones de dOlares, o de 8.600 a 18.200 millones de dOlares 
anuales, es de tres a cuatro veces superior ala de 1980, de 90.000 millones de dólares, o 
4.500 millones de dOlares anuales, para un programa de 20 afios. Esa diferencia se debe 
a las siguientes razones: a) la evaluación del empobrecimiento de la tierra ha sido más 
precisa en 1991, yb) han aumentado los precios mundiales y los costos de la rehabilitacidn 
de tierras. No se puede hacer una comparaciOn similar del costo de las medidas 
preventivas en las tierras secas, que no se calculO en los estudios de 1980. 

Tomando las sumas y los promedios indicativos totales correspondientes a un 
programa de 20 aflos, se ilega a la siguiente estructura de costos, en miles de millones de 
dOlares: 

Pérdida anual Costo anual Costo anual Costo anual Costo 
de Ingresos de las de las de las anual 
como medidas medidas medidas de de 
consecuencia preventivas correctivas rehabllltación todas 
de Ia las 
desertif. medidas 

Tierras 
deregadIo 10,8 0,5-1,6 0.9-2.5 1.1-3.0 2,4-6.1 

Tierras de cultivo 
de secano 8.2 0,6-1,8 0.9-2,8 1.1-3,0 2,7-7.5 

Pastizales 23,3 0,3-0,9 0,7-1,9 2,0-6,0 5,0-8,8 

Conjunto de las 
tierrassecas 42.3 1.4-4,2 2,4-7,2 6.2-11.0 10.0-22,4 

De esa comparacidn se desprenden las siguientes relaciones costos/ beneficios: 
112,5 en las tierras de cultivo de regadlo. 1/1,5 en las tierras de cultivo de secano, 1/3,5 en 
los pastizales y 112,5 para el conjunto de la campafla de lucha contra la desertificación en 
las tierras secas. Sin embargo, esas cifras no deben tomarse como puntos de referencia 
precisos para una evaluaciOn econOmica del PACD, pues los costos y los beneficios siguen 
pautas diferentes, ya que los programas de lucha contra la desertificaciOn tienen un largo 
perfodo de gestacion, y los beneficios no empiezan a manifestarse hasta muchos aflos más 
tarde. Por consiguiente, los cálculos globales que se han presentado no aportan sino un 
cuadro general del orden de magnitud de las cifras, y para obtener estimaciones 
operacionales ütiles debern realizarse, lugar por lugar y pals por pals, análisis mâs 
precisos de costos/beneflcios econOmicos. 

Esos costos globales de las medidas preventivas, correctivas y de rehabilitaciOn 
deben dividirse entre los palses industrializados (18), que no necesitan asistencia 
financiera y los palses en desarrollo (81), que precisan ayuda extema para aplicar sus 

73 



programas de lucha contra la desertificación. Los resultados de la presente evaluacidn, 
en miles de millones de dOlares y suponiendo un programa de 20 afos, son los siguientes: 

Medidas 
preventivas 

Medidas 
correctivas 

Medidas de 
rehabilitación 

Costo 
total 

Tierras de regadlo, total 10-31 17-50 2141 48-122 
En palses industrializados 4-13 7-20 7-14 20-40 
En palses en desarrollo 6-18 10-30 14-27 28-82 

Tierras de cultivo de 
secano, total 12-36 18-55 22-59 52-150 
En palses industrializados 5-14 7-24 8-18 20-34 
EnpaIsesendesarrollo 7-22 11-31 1441 32-116 

Pastizales, total 6-18 13-38 80-120 99-176 
En palses industrializados 3-9 6-14 3348 39-82 
En palses en desarrollo 3-9 7-24 47-72 60-94 

Tierras secas de todo el 
mundo, total 28-85 48-143 123-220 119448 
En palses industrializados 12-36 20-58 48-80 80-156 
En palses en desarrollo 1649 28-85 75-140 119-292 

19. Como se ha indicado anteriormente en varias ocasi ones, la mayor parte de los palses 
en desarrollo afectados por la desertificaciOn se encuentran entre los ms pobres del 
mundo, y muchos de ellos son pafses menos adelantados, con economfas muy débiles que 
soportan la carga de la pobreza persistente y de la creciente deuda extema. Puede, pues, 
suponerse que, para aplicar en 81 pafses en desarrollo medidas preventivas, correctivas 
y de rehabilitaciOn para combatir la desertificación, con un costo total de 120.000 a 
292.000 millones de dOlares repartidos en 20 aflos, airededor del 50% del costo, por lo 
menos, podrfa ser sufragado por los propios palses, y el restante 50% mediante ayuda 
externa. Naturalmente, en ese aspecto se manifestarn grandes diferencias de unos pafses 
a otros: algunos no necesitarán SiflO un 10% de asistencia externa, mientras que otros 
podrfan ilegar a necesitar poco menos del 90%. Esos cálculos pueden resumirse como 
sigue, en cifras anuales y en miles de millones de dólares: 

Medidas Medidas Medidas de Total 
prevent ivas correctivas rehabilitación 

Costo mundial total 1,4-4,2 2,4-7,2 6,2-11,0 10,0-22,4 

Costo para los 18 paIses 
que no necesitan 
ayuda extema 0,6-1,8 1,0-3,0 2,4-3,0 4,0-7,8 

Costo para los 81 paIses 
que necesitan 
ayuda externa 0,8-2,4 1,44,2 3,8-8,04 6,0-14,6 

74 



Esas cifras corresponden exclusivamente a los costos de las medidas directas de 
lucha contra la desertificaciOn (preventivas, correctivas y de rehabilitacidn), pues no se 
calcularon los costos de las medidas de apoyo recomendadas en el capftulo III habida 
cuenta de las grandes diferencias entre los pafses. Esos costos, que entrafan ajustes 
administrativos, legislativos, econOmicos y normativos pertinentes, asf como actividades 
de educaciOn, capacitaciOn y extensiOn, han de ser sufragados en su prActica totalidad por 
los propios pafses interesados. En cualquier caso, conviene tener presente que el costo 
total de la lucha contra la desertificaciOn, incluido el costo de Ia plena aplicaciOn de las 
recomendaciones del PACD pam el desarrollo sostenible de las tierras secas, puede ser 
varias veces superior alas citadas evaluaciones de los costos directos. Cabe recordarque, 
en la ejecuciOn de la mayor parte de los proyectos en gran escala del Banco Mundial, el 
FIDA y la FAO relativos al aprovechamiento y Ia rehabilitaciOn de tierras, las relaciones 
entre costos directos e indirectos suelen oscilar entre 1:4 y 1:10. 

B. FINANCIAMIENTO DEL PACD 

1. 	Resefla de Ia experlencla pasada 

En su resoluciOn 32/172, de 19 de diciembre de 1977, Ia Asamblea General, 
tomando notadel informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la DesertificaciOn, 
celebrada del 29 de agosto al 9 de septiembre de 1977, pidiO a las comisiones regionales 
que emprendieran una acciOn intensificada y sostenida en apoyo de los esfuerzos 
nacionales tendientes a combatir la desertificaciOn y que asistieran a los gobiemos, a su 
solicitud, en la aplicaciOn del PACD. La Asamblea General autorizO asimismo a! Director 
Ejecutivo a convocar inmediatamente a un grupo consultivo que habfa de reunirse segin 
y cuando fuera necesario y que estarfa integrado por representantes de Organos del sistema 
de las Naciones Unidas, de las demás organizaciones que resultaran necesarias, de pafses 
donantes y de organismos multilaterales de financiaciOn, asf como de los palses en 
desarrollo que tuvieran un interës sustancial encombatirla desertificaciOn,para queprestara 
asistencia en Ia movilizaciOn de los recursos para las actividades que se emprendieran 
en el marco de la aplicación del Plan de AcciOn. La Asamblea General también aprobO 
en principio la creaciOn dentro de las Naciones Unidas de una cuenta especial destinada 
a Ia aplicaciOn del Plan de AcciOn. 

DESCON 

En 1978, el Director Ejecutivo del PNUMA, en cumplimiento de la mencionada 
resoluciOn, convocO el primer perfodo de sesiones del Grupo Consultivo sobre el Control 
de la DesertificaciOn, y sefiaiO, al inaugurar esa reuniOn, que no se Irataba de una nueva 
organizaciOn, sino de un mecanismo y un foro tendentes a garantizar que los recursos se 
invirtieran en la forma más eficaz posible, y que ci ámbito de su labor se desarroilarfa y 
ainpliarfa a medida que se fuera adquiriendo experiencia práctica y se exploraran nuevos 
horizontes de cooperaciOn y nuevas fuentes de apoyo. En el primer perfodo de sesiones 
se establecieron procedimientos pam Ia movilizaciOn de recursos. Muchos representantes 
de gobiemos, sin embargo, manifestaron su preferencia por aprobar los proyectos 
nacionales a través de los mecanismos bilaterales de negociaciOn, y reservar mecanismos 
tales como ci DESCON para canalizar apoyo hacia proyectos transnacionales. 
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23. Aunque el Consejo de AdministraciOn del PNUMA y la Asamblea General de las 
Naciones Unidas pidieron al Director Ejecutivo del PNUMA que estudiara formas de 
aumentar la eficiencia del DESCON y repitieron sus ilamamientos a éste para que 
intensificara sus esfuerzos por movilizar recursos para la aplicaciOn del PACD, los 
donantes mantuvieron su preferencia por los mecanismos bilaterales de negociaciOn, y los 
palses receptoms siguieron presentando al DESCON proyectos de insuficiente importancia 
en ci orden nacional de prioridades. Esa cuestiOn dividiO a los miembros dci Orupo y 
dificultO ci pleno cumplimiento por ci DESCON de su funciOn de movilizaciOn de fondos 
durante todos sus perfodos de sesiones posteriores, hasta que en ci Grupo de Trabajo 
Especial estabiecido en ci sexto perfodo de sesiones y en ci perfodo extraordinano de 
sesiones del DESCON celebrado en 1988 se recomendó la supresiOn del mecanismo. En 
su séptimo perfodo ordinario de sesiones, celebrado en diciembre de 1990, ci Grupo 
resolviO recomendar a la Asamblea General (a través del Consejo de AdministraciOn del 
PNUMA) que se enmendara el mandato del Grupo y se le relevara por compieto de su 
funciOn de movilizaciOn directa de recursos. 

24. A lo largo de seis perfodos ordinarios de sesiones del DESCON, se ensayamn varias 
formas de mejorar los resultados del Grupo y se afladieron nucvas dimensiones a sus 
funciones, a saber: 

En su resoluciOn 38/165, de 19 de diciembre de 1983, ia Asamblea General 
decidiO ampliarei mandato del DESCON de manera que "inciuya ci intercambio 
de informaciOn entre sus participantes en relaciOn con las poifticas y los progra-
mas para combatir la desertificaciOn, además de sus atribuciones básicas"; y 

En su resoiuciOn 39/1 68, de 17 de diciembre de 1984, ia Asamblea decidiO 
ampliar las funciones dci Grupo Consuitivo, para que incluyeran expresamente 
Ia responsabilidad de asesorar a! Director Ejecutivo en lo que se refierc a: 

Los progresos y la eflcacia de las actividades que se ejecutan en virtud del 
Plan de Accidn, determinando las limitaciones y posibles soluciones de los 
problemas, teniendo en cuenta las evaluaciones y los estudios monográficos 
pertinentes; 

Las prioridades de los programas del PNUMA relacionados con los 
pmblemas de la desertificaciOn; 

Las medidas necesarias pars mejorar la ejecución del Plan de AcciOn a 
escala regional y mundial. 

25. A finales de 1986 era evidente, como refinO ci Director Ejecutivo dci PNUMA 
al Consejo de AdministraciOn en su 15o. perfodo de sesiones (véase ci documento 
UNEPfl3C. I 5/9/Add.4), que la capacidad del DESCON pars obtener recursos financieros 
para los proyectos presentados no habfa estado a la altura de las necesidades del Plan de 
AcciOn. En los ocho aflos comprendidos entre 1978y  1985 (perfodos de sesiones primero 
a quinto dcl DESCON) se presentaron at Grupo 74 proyectos en total, y sOlo 29 de dos 
se han ejecutado parcialmente o en su totalidad. El total de la financiaciOn conseguida 
ascendiO a 47,3 millones de dOlares, mientras que las cstimaciones de costo total de los 
74 proyectos ascendfan a 540,6 millones de dOlares. 
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Además, en ci sexto perfodo de sesiones del DESCON, celebrado en 1987, se 
presentaron otros 13 proyectos por un valor total de 29,0 millones de dólares (y que 
requerfan airededor de 24,0 millones de dóiares de ayuda exterior). Muchos donantes y 
organizaciones de las Naciones Unidas manifestaron interés, pem no se asumieron 
compromisos en firme de financiación. En el sptimo perfodo de sesiones, ocho pafses 
(la Argentina, Mall, Nigeria, Ia Repübiica Unida de TanzanIa, Siria, Somalia, Tünez y ci 
Yemen) presentaron al Grupo sus respectivos PACD nacionales, a los que se suniO ci plan 
de acción subregional de la SADCC (Kalahari-Namib). Seis de esos planes (todos menos 
los de la Argentina, Nigeria y Siria) contenfan pmyectos que requerfan financiaciOn por 
un monto superior a 720 mifiones de dOlares, pero los donantes no manifestaron inters 
alguno en contraer compromisos de linanciaciOn a través del mecanismo del DESCON, 
y expresaron, una vez más, su preferenciaporexaminaresos proyectos (PACD nacionales) 
a través de los mecanismos bilaterales de negociación establecidos. 

La Cuenta Especial 

Al 31 de diciembre de 1988 se habfa depositado en la Cuenta Especial un total 
de 166.886 dOlares. En su resoluciOn 44/172, de 19 de diciembre de 1989, Ia Asamblea 
General decidid cenar la cuenta y pidiO al Director Ejecutivo del PNUMA que adoptara 
las medidas necesarias para hacerlo. Con los intereses acumulados, ci saldo de la cuenta 
era al 31 de enero de 1991 de 313,854 dólares, que se utilizaron en 1991 para Ia preparaciOn 
de los estudios de expertos solicitados par la Asamblea General en su resoluciOn 44/172. 
Al 31 de marzo de 1991, ci saldo de las contribuciones prom etidas impagadas era de 
12.404 dólares. 

Operación Conjunta del PNUMA y del PNUD con Ia ONURS 

Dc 1979 a 1990, ci PNUD y ci PNUMA han aportado en total 20,6 millones de 
dólares (10,0 millones para programas y 10,6 millones para apoyo institucional) a la 
OperaciOn Conjunta con Ia Oficina de las Naciones Unidas para la RegiOn Sudanosaheiana 
(ONURS), establecida par la resoluciOn 33/88 de la Asamblea General, de 15 de 
diciembre de 1978, para ia aplicaciOn del PACD en Ia regiOn sudanosaheliana. Además 
de ese capital generador, de 1974 a 1987 se aportaron al Fonda Fiduciario de la ONURS 
1983 millones de dOlares. Más del 75% de esa cantidad (es decir, alrededor de 
151 millones de dOlares) correspondiO a los proyectos relacionados con la aplicaciOn del 
PACD en la regiOn. Dc 1988 a 1990 la ONURS reuniO, a través de su Fondo Fiduciarlo, 
alms 92,8 miiones dc dOlares, porlo que a finales de 1990la suma total era de alrededor 
de 290 mffloncs. 

Otra,sfuen:es definanciaciôn 

No se conocen los gastos nacionaics ni las contribuciones bilateralcs de los pafses 
donantes ni las de los organismos intemacionales, pertenecientcs a no al sistema de las 
Naciones Unidas. SOlo se dispone al respecto de informaciOn dispersa correspondiente 
a unos pocos donantes y organismos, de la que no se puede deducir un cuadm general 
clam. 
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Son muchos los organismos y organizaciones intemacionales que han contribuido 
financieramente a la aplicación del PACD, entre ellos ci Banco Mundial, el PNUD, el 
PNUMA, la ONURS, la FAO, ci FIDA, la UNESCO, ci PMA, la OMS y La 0MM. En 
la mayorfa de los proyectos financiados por esos Organos, sm embargo, resultarfa muy 
dificil separar la financiaciOn destinada a medidas de lucha contra la desertificación 
propiamente dichas de la de otras actividades realizadas en los pafses afectados por la 
desertificaciOn. 

En los informes de las organizaciones pertinentes puede encontrarse alguna 
información sobre ci nivel de financiaciOn del PACD, pero esos datos son incompletos, 
por lo que sóio se citargn algunos ejempios: 

- Dc 1978-1991, ci PNUMA dcstinO un total de 28,1 millones de dólares, es decir, 
alrededor de 2,0 millones de dOlares anuales, (excluidas las contribuciones 
anuales dc 0,5 millones de dOlares a la OperaciOn Conjunta del PNUD y ci 
PNUMA conla ONURS) a73 proyectos quc abarcaban actividades de evaluaciOn 
mundial, de coordinaciOn y catalizadoras, asI como de asistencia a los palses en 
desarrollo; 

- La ONURS, en ci marco de su Operación Conjunta con ci PNUD y ci PNUMA 
y a través dc su Fondo Fiduciario, ha movilizado de 1979 a 1990 312 millones 
de dOlarcs, es decir, airededor de 28 millones de dólares anualcs, de los que 
141,6 millones se dcdicaron a la financiaciOn de 202 proycctos directamente 
relacionados con la lucha contra la desertificaciOn en 22 pafscs de la region 
sudanosahdiana; ci monto dc los proyectos de asistencia ala region sc mcrcmcntO 
de 15 millones de dOlares en 1986 a 27 milloncs en 1989; en 1990 se dedicaron 
en total 40 millones de dOlares alas nuevas actividades operacionaics aprobadas 
porla ONURS, entre las quc destacan Ia rehabilitaciOn de plantaciones de acacia 
del Senegal en las provincias de Kordofán y Darfur, en el Sudan, la estabiiización 
de dunas en Mauritania, proyectos de gestiOn integrada de los recursos en 
asociaciOn con las poblaciones locales, ci Ccntro de Vigilancia EcolOgica del 
Senegal, los centros de semillas para la planta de árboles en toda la regiOn, etc.; 

- La FAO apoya en Ia actualidad 184 pmyectos relacionados con la lucha contra 
la dcsertificaciOn en palses en desarrollo, fundamentalmente de Africa, con una 
asistencia financiera de 85 milloncs de dOlares; 

- El PNUD, en su cuarto ciclo de programaciOn por pafses (1987-1991) aprobO 
125 proyectos directamente relacionados con ia sequla y la desertificaciOn, con 
una aponaciOn financiera de 129 millones de dOiares, de los que 111 se 
destinaron a proyectos nacionales y 14 a pmyectos regionales; 

- El Banco Mundial aprobO en 1990 once prstamos independientes relacionados 
con la lucha contra la desertificaciOn, fundamentalmente para palses africanos, 
mientras que en 1989 sOlo habfa aprobado dos; 
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- La Comunidad EconOmica Europea, en ci marco de un nuevo Tftulo Ambiental 
del Cuarto Convenio de Lomé (1991), ha compmmetido ayuda, en forma de 
donaciones yotras modalidacles de asistencia financiera, por un monto de cerca 
de 14.000 millones de ddlares, repartidos a lo largo de los próximos cinco afios 
y destinados a los pafses de Africa, ci Caribe ye! Pacffico (ACP); esa ayuda ha 
de alentar a los gobiemos a formular planes a largo plazo para situar los 
problemas ambientales, entre dos ci de la desertificaciOn, en el centro de las 
estrategias nacionales de desarrollo. 

Se calcula que en 1986 Africa recibid 490 millones de dôiares de asistencia 
relacionada con los problemas de la desertificaciOn y la sequfa, 10 que representa airededor 
del 3,5% de ia asistencia total recibida ese aflo. El nivel de Ia ayuda oflciai al desarrollo 
recibida por ci Africa subsahariana fue en 1988 de 13.400 miliones de dólares (sOlo 
28,9 dOlares porhabitante). A precios y tipos de cambio de 1986, las corrientes netas de 
recursos recibidas porel Africa subsahariana en 1989 se redujeron en términos reales de 
19.400 millones de dOlares a 18.300 millones. 

Para hacerse una idea del nivel de financiaciOn del PACD a nivel mundial, cabe 
recordar que la contribuciOn total a programas agropecuarios efectuada en los tiltimos 
30 afSosporlos sistemasnacionalesde cajasde ahorros, lospresupuestosde laadministraciOn 
local, las instituciones crediticias locales, los organismos multilaterales y bilaterales de 
financiación y los bancos regionales de desarrollo fue de alredcdor de 16.000 millones de 
dOlares, es decir de cerca de 500 millones anuales. SOlo una pequefla parte de esa ayuda 
se destinO a las zonas afectadas por La desertificaciOn, y una parte todavfa más pequefia 
a las medidas de lucha contra la desertiflaciOn propiamente dichas. Conviene recordar 
asimismo que la financiaciOn de las actividades agropecuarias, tanto en ci marco de las 
actividades de lucha contra Ia desertificaciOn como en zonas más hilmedas, no representa 
sino una pequcfta pane de la financiaciOn total aportada por las principales instituciones 
intemacionaies, aunque en los program as intemacionales de asisiencia la proporciOn ha 
sido mayor, fluctuando cntre ci 18 y el 44% durante los 10 dltimos aflos. En lo que se 
refiere a los donantes bilaterales, sus contribuciones al sector agropecuario han osciiado 
del 10 a! 18% de su asistencia oficial para ci desarrollo durante el mismo perfodo. 

Otras estimaciones indican que en los primeros años dci decenio dc 1980 se 
dedicaron a actividades relacionadas con Ia lucha contra La dcsertiflcaciOn en los pafses 
en desarrollo airededor de 600 millones de dOlares anuales. Sobre la base de esas cifras, 
puede estimarse en 850 millones de dOlares anuales Ia ayuda disponible en la actualidad 
para actividades relacionadas con la desertificaciOn. 

Los datos mencionados indican muy claramente que las cantidades destinadas por 
la comunidad mundial de 1978 a 1991 a medidas directas ode apoyo para la lucha contra 
Ia desertificaciOn fueron muy inferiores a las necesarias pam aplicar ci PACD y obtener 
resultados sustanciales. Tampoco parecen haber estado a Ia altura de Las circunstancias 
los mecanismos disponibles para la movilizaciOn de los recursos y Ia financiaciOn del Plan 
de AcciOn. 
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2. 	MovIIIzacIón de recursos 

Como se indicó al comienzo del presente estudlo, la asistencia fmanciera a los palses 
en desarrollo que luchan contrala desertificaciOn debe satisfacer los siguientes criterios: 
debe ser suplementaria (es decir, no debe formar parte de los presupuestos ordinarios iii 
de los recursos extraordinarios convencionales), predecible, sostenible y automâtica. La 
comunidad de donantes y las instituciones intemacionales han de prestar asistencia 
financiera ytécnica adicional abs palses endesarmilo para su lucha contrala desertificación 
en condiciones que no agraven ci problema de la deuda ni los problemas comerciales de 
los pafses receptores, smo que impulsen su proceso de desarrollo. 

Para movilizar recursos, debe realizarse un ajuste estructural de los mecanismos de 
recaudaciOn de ingresos piiblicos y una reasignacidn de los gastos a nivel nacional, asf 
como un ajuste de la asignaciOn de los gastos, las donaciones y los prstamos de los 
donantes bilaterales y multilaterales. Deben reexaminarse e incrementarse sustancialmente 
la financiacidn del desarrollo de tierras secas en general y la del PACD en particular. 

La reasignaciOn de recursos y la movilizaciOn de recursos adicionales para la 
financiaciOn del PACD en los palses en desarrollo resultarán mucho más fáciles si ci 
proceso está onentado por un consenso sobre ci orden de priondades, las oportunidades 
y las limitaciones de la aplicaciOn del PACD en el marco de un sistema flexible para la 
reuniôn, ci análisis y ci intcrcambio de informaciOn entre todos los interesados en los 
gmbitos local, nacional, regional e intemacional. 

A nivel nacional, debe promoverse el papel de las instituciones financieras locales, 
que pmbablemente pueden funcionar con mayor sensibilidad hacia las necesidades y 
condiciones locales. 

Laconcesiónde fondos y crditos debedirigirse fundamentalmente abs agncultores 
y los pastores trashumantes con expiotaciones pequeftas y/o escasos recursos y a las 
comunidades locales de base, con ci fin de sentar sOiidas bases económicas locales para 
ci desarrollo comunitario y responder a las necesidades de los agricultores y pastores en 
forma directa, en vez de financiar al sector agropecuano nacional, quc a menudo está 
orientado hacia la exportacidn, bo que conduce a la degradaciOn y al agotamiento de los 
recursos naturales y, por ende, a la desertificaciOn. Los proyectos de microempresas 
rurales concebidos para bograr la sostenibilidad a largo plazo deben ser los principales 
receptores de ayuda técnica y financiera. 

Entre las posibles fuentes de financiación adicional del PACD cabe citar las 
siguientes: 

- Presupuestos nacionales; 

- Instituciones financieras privadas y cooperativas de Ambito nacional, estatal, y 
local; 

- Organismos financieros intemacionales tales como ci Banco Mundial, ci FIDA, 
el PMA y los bancos regionales de desarmlbo; 
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- Programas multilaterales y bilaterales de asistencia; 

- Préstamos en condiciones favorables de gobiemos y de los mercados mundiales 
de capitales; 

- ReducciOn del endeudamiento extemo; 

- ParticipaciOn financiera y en especie de ONG intemacionales, regionales, 
nacionales y locales; 

- FinanciaciOn y asistencia de los principales organismos intemacionaies, tales 
como ci PNUD, la FAO, ci PNUMA, Ia UNESCO, la 0MM, la OlTy ia OMS, 
en sus respectivas esferas de competencia; 

- Servicio Financiero Mundiai para el Medio Ambiente dcl Banco Mundial/ 
PNUD/PNUMA; 

- Economfas generadas por el proceso de desarme; 

- VincuiaciOn entre la utilizaciOn de derechos especiales de giro y actividades de 
desarrollo; 

- Bonos para Saivar la Tierra; 

- Ecoturismo; 

Loterfa ambiental mundial y otras actividades similares; 

- Recursos adicionales moviiizados porla comunidad intemacionai especfficamente 
para ia aplicaciOn dci PACD por medios tales como impuestos intemacionales 
sobre las comentes comerci ales y cargas fiscales, impuestos sobre los excedentes 
de la balanza comercial, impuestos sobre ci consumo, ingresos procedentes de 
la utilizacidn de las zonas que son patrimonio comdn internacional, impuestos 
mllitares, ingresos obtenidos por las ventas de oro del FMI, impuesto sobre ci 
diOxido de carbono (impuesto sobre las emisiones e impuesto sobre la destrucciOn 
de sumideros), impuesto general sobre ci PNB, etc. 

42. Entre las posibles modalidades de asistencia financiera a los palses en desarroilo que 
no pueden afrontar el problema sin ayuda cabe citar las siguientes: 

- Prstamos en condiciones favorables, fundamentalmente de instituciones 
financieras; 

- Prstamos en condiciones favorables con largos plazos de amortizaciOn; 

- Donaciones; 

- Asistencia técnica y financiera en condiciones favorables y sin restituciOn. 
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Entre los nuevos mecanismos intemacionales o regionales que podrfan estabiecerse 
y los mecanismos existentes que podrfan desarrollarse, con el fin de gestionar ci proceso 
de movilizaciOn y asignación de los recursos flnancicros y técnicos necesarios para 
abordar los problemas mundiales del medio ambiente y ci desarrollo, entre ellos ci de la 
desertiflcaciOn, cabe destacar los siguientes: 

- El DESCON modificado y revitalizado; 

- Unaentidad financiera intemacional, que podrfa proporcionar recursos financiems 
en condiciones favorables para programas de lucha contra la desertiflcación; 

- Un convenio intemacional contra la desertificación; 

- Un fondo fiduciarlo mundial contra la desertificaciOn; 

- Consorcios. 

Dentro del ámbito de competencia de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
ci Medio Ambiente y ci Desarrollo podria examinarse la posibilidad de establecer un 
fondo (consorcio) unido intemacional pars ci medio ambiente, asignándose una 
participaciOn adecuada a! PACD. 
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Anexo 

RESULTADOS DE LA EVALUACION EN 
FORMA DE CUADRO 
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Cuadro 9. Costo mundial medio indicativo estimado de las medidas directas de lucha contra Ia 
desertificación en las tierras de regadlo de las tierras secas dcl mundo 

A. Prcvenciôn de a Medidas C. RehabilitaciOn dc Ia tierta 
Meta principal Ia descniiicaciôn correctivas para degradada y rccuper.cion de su uso 

mantener I& productivo 
productividad  

Grado de degradacion de Ia 1. Ligcro a nuto 2. Modcrado 3. Grave 4. Muy grave 
ticrra 

Total 

Pérdida de productividad % 0-10 10-25 25-50 50-100 

Vigilancia de Ia Como en 1, mis Lixiviación y Como en 3, mis 
calidad del suelo y construcción de drenajc intensivos, otras medidas 

del agua, drenajes rehabilitaciôn complejas de 
Pnncipales medidas mejoramiento de adecuados biológica, rehabilitación, 

preventivas. correctivas o de Ia ordenacion del despucs como en incluido ci 
rehabitiiación suelo y dci agua, 2 tratamiento 

implantacion de quimico cuando 
variedades de proceda 

cultivo mejoradas y 
dc agrotecnologIas 

apropiadas  

Costo por hectirea en 100-300 500-1 500 2 000-4 000 3 000-5 000 
dólares EEUC 

Africa Superficie 8 522 1 779 122 1 10424 
t.ha 

Costo 852-2 557 890,2669 244-488 3-5 1 987-5 719 
mibbones S  

Asia Superficie 60 208 24 335 5 788 1 690 92 021 
tha 

Costo 6021-18 062 12 168-36 503 II 756-23 152 5070-8450 35 015-86 177 
miliones S 

Australia Superfine 1 620 100 130 20 1 870 
t.ha 

Casio 162-486 50-150 260-520 60-100 532-1 236 
millones $  

Europa Superficie 9993 1 340 480 106 11 898 
t.ha 

Costo 993-2 998 672-2 010 920-1 840 315-525 2 900-7 373 

miliones S  

Aménca del Superficic IS 007 4 930 730 200 20867 

None iha  

Casio 1 500-9 500 2 465-7 395 1 460-2 920 600-1 000 6 025-20 815 

milbonea $  

Aménca del Superficie 6 998 1 047 310 60 8415 

Sur t.ha 

Costo 700-2 100 524-1 571 620-1 240 180-300 2 024-5 211 

millones S 

Total Superficie 102 348 33 531 7 540 2076 145 495 

Mundial thu  

Casio 10 235-30 704 16 766-50 297 15 080-30 160 6 228-10 48 309-121 541 

millones $ 
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Cuadro 30. Costo mundial medio inclicativo estimado de las medidas directas de lucha contra Ia 
desertilicaciôn en las lien-as de cultivo de secano de las lierras secas del mundo 

A. Prevenc*ón de B- Medidas C. Rchabili,actón de Is tierra 
Meta pnncipal Ia descrnlicación correctivas pars degradada y recuperación de su usa 

- mantener Ia productivo 
productividad  

c;rado de degradation de Ia 1. Ligero a nulo 2. Moderado 3. Grave 4. Muy grave 
tierra 

Total 
Pérdida de productividad % 0-10 10-25 25-50 50-100 

Pnncipales mcdudas Vigilancia de Como en 1, más Como en 2. may Coma en 3. 
prevenhivas. correctuvas o de Ia calidad implantacion de mejoratnicnto may otros 

rchabulihaiión del suclo. Ia agncuttura agrotecnolOgico hrabajos pars Ia 
introductiOn de forestal y buologaco de Ia rehabilitatiOn 
agrotccnobogias hierra de Ia 	terra. 

apropiadas y fijaciOn de 
mcJoramhento dc dunas cuando 

Ia proceda 
ordenacsOn de Ia 

tierra 

(oslo par heciarea en 50-150 100-300 500-I 500 20004000  
dOlares EE.LL.  

Africa Superficie 30 959 43 187 5 153 523 79822 
I ha 

Casio I 548-4 644 4 318-12 956 2 577-7 730 I 046-2 092 9489-27322 
miiboncs S 

Asia Superficie 95 890 100 638 III 578 3068 218 174 
t.ha 

CasIo 4 795-14 384 10 064-30 191 9 289-27 867 6 136-12 272 30 284-84 714 
millones S  

Australia Superficie 27800 13 900 400 20 42 120 
t.ha 

Costo I 390-4 170 1390-4 170 200-600 40-80 3020-9020 
milbones S 

Europa Superficie 10 252 8 538 3227 89 22 106 
I.ha 

Casio 512-1 538 854-2 561 1 614-4 841 178-356 3 158-9 296 
- m,lbonca $  

Amenca Superficie 62 588 10 770 721 120 74 199 
dcl None t.ha 

CasIo 3 1294 388 1 077-3 231 361-1 082 240-480 4 807-14 181 
millonea $ 

America Superficic 14 711 5950 561 124 21 346 
del Sur l.ha 

CasIo 736-2 207 595-1 785 281-842 248-496 1 860-5 330 
mulbonea S 

Total Superfucic 242 200 J 182 983 28 640 3 944 457 767 
Mundial t.ha 

 

Costo 12 109-36 326 18 298-54 895 14 320-42 960 7808-15 616 52535-149 797 
millones $ 	I  
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Cuadro 11. Costo mundial medio indicativo estimado de las medidas directas de 
lucha contra Ia desertificación en los pastizales de las tierras secas dcl mundo 

A. Prevcnciôn de B. Medidu C. Rehabilitación de Ia ticrra 
Meta principal Ia deserl.ficacion correctives Para dcgrsdada y rccuperaciôn de su 

mantener Ia uso produclivo 
productividad  

6rado de degradacidn I. I.igero a nulo 2. Moderado 3. Grave 4. Muy grave 
dc Ia tierra 

Total Përdida de 0-25 25-50 50-75 
productividad S 

Principales medidas Vigilancia de Ia Como en 1, mãs Revegetación Perlodo de 
prevcnilvas, correctives vegetación. reducción del artiflcial con descanso 

a de rchabilitación mejoramiento de nümero de penodo tic conhinuo pars 
Ia ordcnaciôn de cabezas tie ganado descanso recuperacidn 

pasiizales y ci por unidad tie apropiado; natural con 
pastorco superficie tie despues. como protección 

trashumantc pastizales en I plcna 

Casio par hcctárca en 5-15 10-30 40-60 3-7 
dôlarcs E1.LC. 

Maca Superficuc 347 265 273 615 716 210 5 255 I 342 345 
t.ha 

(:0510 I 736-5 209 2 736-8 208 2852842973 16-37 33 016-56 427 
milboncs S 

Asia Superficic 383 630 485 221 691 602 10 787 I 571 240 
ha 

Ct,sio I 918-5 754 4 852-14 557 27 664-41 496 32-76 34 464-61 783 
mulboncs $ 

Auslralia Superltcic 295 873 227 040 55 310 29 000 657 223 
t.ha 

(:0510 I 479.4 438 2 270-6 811 2212-3319 87-203 6 048-14 771 
milbones S 

luropa Superficie 31 053 27 372 51 937 I 208 III 570 
i.ha  

Casio 155-466 274-821 2 077-3 116 4-8 2510-4411 
milbones $ 

Aménca Supenficie 71 987 116 102 284 858 10 194 483 141 

dcl t.ha 
50nlc 

Costa 360-1 080 1 161-3 483 II 394-17 091 31-71 12 946-21 725 
milloncs S  

America Superficie 93 147 88007 184 431 15 316 380 901 

dci Sur i.ha  

Casto 466-1 397 880-2 640 7377-11 066 46-107 8 769-15 210 

miiloncs $ 

lotal Superfine I 222 955 I 267 357 I 994 348 71 760 4 556 420 

mundial i.ba 

Casio 6115-18344 12 673-38 021 79 774-119 661 215-502 98 777-176 528 

milk,ncs S 
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