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A. Los urimeros cinco anos

INFORME DEL CONSEJO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS NACIONES UITIDAS

-·1-·

1. Por su resolucion 2951 (XXVII), de 11 ~e diciembre de 1972, la Asamblea General
decidio establecer la Universidad de la" naciones Unidas y un ana despues, en su
resolucion 3081 (XXVIII) de 6 de diciembre de 1973, aprobo su Carta (A/9149/Add.2).
En 1980, la Universidad celebro su quinto ana de operaciones luego de la apertura
de su sede en Tokio en septiembre de 1975. ~or este motivo el Consejo comienza
este informe anual con una resena de los primeros cinco alios de la Universidad.

3. El Consejo tomo nota de que se ha losrado un progreso satisfactorio en la
Universidad de las Naciones Unidas en el breve perlodo que corres~onde al man,
dato del primer Rector, el Sr. James M. Rester. La U~iversidad ha sido orcani
zada como una institucion en operaciones con un centro establecido y un sis~em2.

internacional amp.Ii o de 18 redes de Lnves t i-radcres e instituciones orientadas
hacia problemas ~oncretos y dedicadas a la investigacion, la formacion avanzada y
la difusion de conocimiento. La Universidad ha comenzado a 108rar reSLutados
tangibles en sus proGramas orientados hacia algunos de los mas urgentes problemas
mundiales y que comprenden a muchos investigadores e instituciones de los paises
en desarrollo y de los paises industrializados, que representan diversas escuelas
ideoloeicas y tradiciones culturales. Fuera de su sede In Tokio con unos
100 funcionarios del centro, la Universidad ha desarrollado una organizacion sobre
el terreno de 25 instituciones asociadas y casi 100 unidades de investigaci6n y
formaci6n ubicadas en todo el mundo. Casi 500 investi~adores y cientlficos han
colaborado en sus investigaciones y actividades de formacion avanzada. La UNU
ha movilizado los conocilliientos tecnicos de un nlimero creciente de investigadores
de los paises en desarrollo, a quienes, por mandato de la Carta, debe atraer como
miembros de la comunidad acadeQica internacional para ayudar a que la Universidad
encare los "apremiantes problemas mundiales de supervivencia, desarrollo y bienes
tar humanos " (A/9149/Add.2, articulo I, parr. 2). La Universidad cuenta ahora
con 240 becarios que han recibido 0 estan recibiendo formaci6n multidisciplinaria
en la investigacion y la gestion en sus instituciones asociadas para que puedan
servir mejor a instituciones de origen y a sus palses. La Universidad ha lanzado
unas 140 publicaciones, incluso dos periodicos cientificos. La UNU cuenta con
un Fcndo de Dotacion que asciende a unos 140 millones de dolares de los EE.UU.,
con generosas contribuciones 0 promesas de Estados Hiembros, encabezados por el
Japan, que facilitan la viabilidad financiera futura de la Universidad y aumentan
3U autonomia; y la Universidad ha realizado colaboraciones fructuosas con la sede
de laG ITaciones Unidas, la Orsanizacion de las Naciones Unid.as para la Educaci6n.
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Instituto de las Naciones Unidas para

2. ]'To obstante, en conjunto J este informe hace hincapie en el perloClo que va
desde julio de 1979 a junio de 1980. Segun 10 exigla el parrafo 6 d~ la resolu
cion 34/112 de la Asamblea General, aprobada el 14 de diciGlilire de 1979, este
informe tembien contiene los resultados y observaciones del Consejo sobre las
"va.Liosas sugerencias y recomendaciones" en el .inf'or-me titulado "ITota del Secretario
General sobre los esfuerzos para recaudar fondos ~ara la Universidad de las Naciones
Unidas ii (A/34/654, de fecha 16 de noviembre de 1979), que fue~a remitido por el
Secretario General y el Director General de la UNESCO a la ASlli~blea General. ~os

par-raf'os 46 e 52 infra responden directamente alas suzerenc Ias y r'ecomendac Lone s
sobre las posibilidades de relmir fondos que figuran en dicho informe.
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la Fo.rmaci Sn Profesional e Investir.aciones (UNITAR), la Or-gani zac i Sn I·iundial de
la Salud (ons) , la Or'gani zac i Sn de las IlJaciones Unidas para la A~ricultura y la
Al imerrt ac i dn (FAO), el Programa de las Naciones Unidas para el Hedio Ambiente
(PiTillTA), el Progr-ama de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), y otros orr,anismos del sistema
de las Naciones Unidas y con diversas or~anizaciones cientificas.

L~. Con plena conciencia de este continuado desafio, la Universidad esta exami
nando de manera critica su desarrollo futuro inFediato como consecuencia de la
reVlSlon intensiva de su labor y a la luz de las nuevas oportunidades que se le
presentan en un mundo que cambia rapidamente.

B. Periodos de sesiones del Consejo

5. El Consejo de la Universidad de las Naciones Unidas sesiono tres veces durante
el ana 1979 a 1980: en su decimotercer periodo de sesiones, celebrado en Ginebra,
del 8 al 10 de octubre de 1979; su decimocuarto periodo de sesiones, celebrado en
Tokio del 3 al 7 de diciembre de 1979; y su decimoquinto periodo de sesiones,
tambien celebrado en Tokio del 23 al 27 de junio de 1980. En estos periodos de
sesiones el Consejo examino el progreso de la Universidad, considero la manera de
ruejorar la conciencia y la comprension acerca de le Uni7ersidad y sus programas
y 10Grar que su recauda~ion de fondos fuera mas eficaz, aprobo su presupuesto
para 1980, e inicio el proceso de la planificacion a mediano plazo.

C. Hombramiento de un nuevo Rector

6. En su decimotercer periodo de sesiones el Consejo prepar6 un~ lista de candi
datos para el puesto de Rector, como sucesor del Sr. James r1. Rester, cuyo mandato
de cinco anos como primer Rector llegaria a su fin en agosto de 1980. A partir
de esta lista el Secretario General de las Naciones Unidas, de conformidad con el
Director General de la Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion,
la Ciencia y la Cultura, nombro Rector al Sr. Soedjatmoko, un destacado investi
~adoJ del desarrollo internacional, oriundo de Indonesia, quien asumira su cargo
-i i : de sept Lembre de 1980.

D. Eleccion de funcionarios

7. En su decimocuarto periodo de sesiones el Consejo eligi6 nuevamente a la
Bra. Ines Hesley Tanaskovic como Presidenta y a la Sra. Estefania Aldaba-Lim
y nl Sr. Carlos Chagas como Vicepresidentes. El Consejo eligi6 al Sr. Shams E.
El-:Takil> al Sr. Jean Coulomb, y al Sr. Ha.Lu wa Kalenga come Vicepresidentes para
un primer mandato. Tambien eligio al Sr. Abdelsalam Majali como Presidente del
Comite de Finanzas y Presupuesto. En su decimoquinto periodo de sesiones eligi6
al Sr. Reimut Jochimsen como Presidente del Comite de Programa y Relaciones
Institucionales y los miembros del Comite de Finanzas y Presupuesto. Todos estos
funcionarios del Consejo fueron electos para un mandato ~ue finalizaria el
31 de dicier~re de 1980.
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:C. Hombramiento de nuevos miembros del Consejo

8. En mayo y junio de 1980, el Gecretario General de las liaciones Unidas, conjun
tamente con el Director General de la Orcanizacion de las Haciones Unidas para la
Educacion, la Ciencia y la Cultura, en consulta con las instituciones interesadas,
incluso el Instituto de las naciones Unidas pRra la Formacion Profesional e
Investigaciones (UHITAR), nombro 13 nuevos miembros del Consejo como sucesores
de 12 miembros cuyo mandato llef,aria a su fin el 2 de mayo de 1930, y otro miembro
que habia renill1ciado. (En el anexo I ficura la lista de los miembros, funcionarios
y comites del Consejoo)

F. Rese~a de los ClDCO anos de actividad del nector

9. En su decimoquinto periodo de sesiones, celebrado en junio de 1980, el Rector,
Sr. Rester, hizo la resena del desarrollo de la Universidad durante los cinco anos
de su rectorfa, enumerando 10 que en su opinion constituyeron los ~riDcipales

lopros hasta la fecha, las tareas sin terminar, las dificultades halladas, y las
~osibilidades de mayor creci~iento y desarrollo. Despues de esta resena, el Consejo
adopto par unanimidad una resolucion de reconocimiento ~or la direccion del
Sr. Rester. En esa resolucion el Consejo declare que el priJ11er Rector habia
"conducido a la Universidad con r:ran distincion desde su iniciacion en 1975 como
su principal funcionario academico y administrativo y en su calidad de miembro del
Consejo" y que el Consejo expresaba "su profunda c;ratitud. y reconocimiento por su
valiosa corrt.r i buc i on a la orc;anizac:ion y al desarrollo de la Universidad dur-ant-e
su etapa formativa, su mayor estima par su liderazgo dedicado y dinanico de la
Universidad, y sus mejores deseos para el continuado exito en todas sus eJ11presas
futuras 11.

G. Logros alcanzados en el periodo 1979 a 1980

10. Al exmliinar el Informe del Rector al Consejo (Anexo 11), el Consejo senalo
nuevmnente a la atencion el progreso logJ.'ado por la Universidad durante el ana
pasado: la expansion de las actividades proc;ramaticas, la interacci6n continuada
entre los programas, y el aumento del Fondo de Dotacion. Con~retamente, durante
1979··1980:

E.
[Jar a
el
:sio

stos

a) Dos instituciones ~as de ensenanza superior se sumaron alas institu
ciones asociadas de la Universidad, para realizar forwacion e investigaciones
avanzadas, con 10 que el numero total de instituciones asociadas asciende a 25.
De estas , 17 estaban en paises en desarrollo y 8 en paises industrializados. En
tal sentido, el Rector informo al Consejo que a comienzos de julio de 1980 visi
taria Beijing, China, para firmar un Acuerdo General de Cooperacion entre la
Universidad y la Academia Sinica. El Consejo tambien aprobo la asociacion,
en los proximos meses, con dos instituciones mas.

b) Casi 1.370 investic;adores, cientificos, y personas encargadas de for
mular pollticas participaroD en 78 cursillos, seminarios, y otras reuniones cienti
ficas organizadas por los pror,ramas de la Universidad.

c) Se produjo un importante incremento en el pror,rama de becas. Sesenta
becarios de la Universidad de las Naciones Unidas completaron su formacion durante
el ano, con 10 que el to"tal de becarios capacitados par la Universidad de las
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d) La interaccion entre los tres programas de la Universidad tuvo por
result ado :

e) Se sumaron dos nuevas redes de investigacion y formacion, con 10 que
el total asciende a 18: 4 en el Programa i'Jundial contra el Hambre, 5 en el Programa
de Desarrollo Humano y Social, y 9 en el Prorrama de Uso y Administracion de los
TIecursos Naturales.

Naciones Unidas as~iende a 110. Una reciente encuesta demostr6 que la gran mayoria
de ellos estan trabajando ahora e~ sus instituciones de origen 0 en otros cargos
cientificos 0 de formulacion de politicas en sus paises de origen. Rasta el fin
de junio de 1980, 80 becarios de la Universidad de las Naciones Unidas estaban
recibiendo capacitacion y realizando investigaciones 0 esper~~do la iniciacion
de su capacitacion en investigacion2s en instituciones asociadas de la Universidad.
Tambien se otorgaron hasta el presente 50 becas especiales.

un estudio sobre el papel de la mujer .en la conservaci6n de alimentos
d.espues de la cosecha, elaborado por el Programa l/Iundial contra el
Hambre y el Pro~rama sobre Desarrollo Rumano y Social en una serie de
cursillos y estudios casuIsticos en cinco parses;

un analisis de las tecnologias necesarias para el desarrollo rural
realizado en una serie de reuniones cientificas organizadas por el
Progr-ania de Desarrollo Humane y Social y el Programa sobre Uso y
Administracion de los Recursos Naturales;

un analisis sobre los conocimientos actuales en la educacion para
el. desarrollo realizado en una reunion organizada por los tres pro
gramas en septiembre de 1979, como base para la propia actividad de
la Universidad en esta esfera; y

la continuacion de las actividades de investigaci6n y formacion en la
bioconversi6n de residuos orgenicos para las comurridades rurales,
organizado conjuntamente par el Programa f'lundial contra. el Hambre y
el Programa de Recursos Naturales. Durante la tercera rE::u...n.i6n conjunta
del Comite Asesor de actividades interprogramaticas, celebrada en
~okio en enero de 1980, se exploraron las posibles actividades conjuntas
de lOG programas, tales como en materia de hambre en el mundo y el
nuevo orden econ6mico internacional y sobre energfa y desarrollo
eco.Ldgi.co ,

i)

ii)

iv)

iii)

f) A medida de que se disponia de los resultados de las investigaciones
efectuadas per los progr'amas durante el transcurso del afio , se produjo un gran
aumento de puolicaciones en 1979 y 1980. La Universidad publico 115 libros,
periodicos y ponencias: 4 numeros del peri6dico Food and Nutrition Bulletin,
11 nlimercs del periodico ABSET: Abstracts of Selected Solar Energy Technology;
6 publicaciones tecnicas sobre el analisis y el manejo de las tierras aridas,
laconservacion de suelos, 10s requerimientos energeticoproteicos. la bioconversi6n,

-4-
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las interfaces entre la agricultura, la nutricion y la bromatologia, pe~spectivas

de energia renovable, etc.; 92 pUblicaciones de investigaci6n; y 2 publicaciones
internas de los programas y .

H. Los tres programas

11. El Consejo tcmo nota de los acontecimientos en cada uno de los programas y
senalo a la atencion 108 principalcs problemas que se investigan y el conocimiento
y las perspectiv~~ acerca de los problemas mundiales y las condiciones que se
desprenden de la investigacion multidisciplinaria y en colaboracion de la
Universidad.

1. Programa Mundial contra el Hambre

12. El Programa Mundial contra el Hambre inicio sus operaciones en 1976. Hacia
junio de 1980 contaba con 11 instituciones asociadas. Se firmaron acuerdos de
asociaci6n durante el ano con la Universidad del Valle, Cali, Colombia, y con el
Instituto de Nutricion, Universidad de Mahidol, Bangkck , Tailandia.

13. En junio de 1980 habia 64 becarios ordinarios en formacion 0 que esperaban
la iniciacion de su capacitacion en junio de 1980. El nUmero total de becarios
ordinarios ya formados 0 en capacitacion era de 190. Ademas, habia 50 becarios
especi.al.e s , 19 de los cuales ya habfan completado su capaci.t.ac i dn , Se habfan cr-eado
becas conjuntas con el Programa sobre Uso y Administracion de los Recursos
Naturales y otras se estaban examinandv con el Programa de Desarrol10 Humaeo y
Social.

14. Se estaban realizando actividades de investigaci6n y formacion sobre obje
tivos en la esfera de la alimentacion y la nutricion en la planificacion y desa
rro110 nacionales, en ocho paises; sobre la conservacion de los alimentos despues
de la cosecha en nueve pafses; sobre las necesidades en materia de protefna
energra en los paises en desarrollo, en quince parses; y sobre la anemia por defi
ciencia de hierro y su prevencion, en tres parses. (Vease el anexo IV para una
lista completa de los paises pertinentes.) Se organizaron once cursillos cientf
ficos, que contaron con la participacion de unos 500 investigadores.

15. Se habfa continuado la estrecha co.Labor-ao'idn con la FAO, la 0lv1S, la UNESCO,
y el UNICEF. Se ha firmado un acuerdo de cooperacion con el Instituto de Investi
gaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD) y con el
Instituto Internacional de Investigaciones sobre polrtica Alimentaria (IIPA).
Se habia previsto para 1981 una reunion conjunta UNU/O~£/FAO para reexaminar las
normas mundiales de requerimientos adecuados en materia de proterna y energia.

1/ Una lista completa de las publicaciones de la Universidad durante el
ano figura en el Anexo 11, Informe del Rector al Consejo (anexo 11 infra)
en cada secc i dn del programa: Programa l:Iundial contra el Hambre, parr. 77;
Programa de Desarrollo Humano y Social, parr. 119, y Progxama sobre Uso y
Administracion de los Recursos Naturales, parr. 186.
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16. El Programa r.Iundial contra el Hambre continuaba participando plenamente en
el Subcomite de Nutricion (SCN) del Comite Administrativo de Coordinaci6n (CAC).
Durante este ano, el programa oreanizo divers as misiones al Africa en nombre de
este Subcomite para identificar las necesidades en materia de capacitacion insti
tucional en la esfera de la alimentaci6n y nutricion en el Sudan, EtiopJ:a,
Tanzania y Kenya; se habia pedido que organizara misiones similares en el Sene~al,

la Republi ca Unida del Carr.ertin , la Costa de IvIarfil, Zaire, Anpola y Mozambique.

17. Por Ultimo, el programa celebro un cursillo en Bellagio, Italia, del 28
de abril al 2 de mayo de 1980 para examinar su base conceptual. La reunion convino
en que se debe considerar el hambre no s610 como ~ problema biologico y tecno
16gico, sino tambien de indole social, cultural, economica y politica.

18. Particularmente significativa era la investigacion que se estaba realizando
en la esfera de las necesidades nutricionales, con apoyo de la Universidad de las
Naciones Unidas, utaLizando una metodologia propuesta por un grupo de trabajo
patrocinado por la Universidad de las Naciones Unidas, de la Union Internacional
de Ciencias de la Nutrici6n. Una red que cuents. con unidades en once pafaes en
desarrollo esta logrando datos para una revision de las recomendaciones existentes
de la FAO y la Dr-1S en materia de proteina y ener.rfa que se ha proyectado para 1981,
con participacion de la Universidad de las Naciones Unidas. Los resultados
sugieren que el calculo actual de un margen seguro de proteinas para adultos
resulta ina.decuado para el mantenimiento a ~argo plazo de buena par-r.e de la
poblaci6n adulta del mundo. Ademas la metodologia bio16gica actual ~ara ajustar
los requerimientos proteicos alas diferencias en calidad de las proteinas tiende
a subestimar la necesidad de proteinas en las dietas pobres. En el caso de los
ninos, un cursillo copatrocinado por la Universidad de las N~ciones Unidas
ha reunido datos originales que demuestran que las tasas actuales de proteina y
energla no corresponden a la necesidad de recuperar el c~ecimiento despues de
episodios de enfermedades infecciosas. Estos importantes resultados se estan
publicando en forma de monografias.

19. Con el apoyo de la OMS, la Universidad y otras fuentes, las instituciones
asociadas con la Universidad han estado a la vanguardia de las investigaciones
que demuestran que la deficiencia de hierro reduce la capacidad de trabajo,
reduce la inmunidad celular a la infeccion y disminuye el rendimiento en 10s
examenes de ninos en edad escolar. La investigacion con apoyo de la Universidad
en el Instituto Venezolano de Investie.aciones Cientificas (IVIC) y el Instituto
de Nutrici6n y Tecnologia de los Alimentos (INTA) estaba orientada hacia los
medios practicos de prevenir la deficiencia de hierro mediante el enriquecimiento
de 108 alimentos basicos. Un metodo promisorio que utiliza una forma estable
e insipida de hierro conocida como hierro EDTA que se agrega al azucar, esta
siendo ensayada en gran escala sobre el terreno por el Instituto de Nutrici6n de
Centro America y Panama (INCAP) en Guatemala.

2. Programa de Desarrollo Humano y Social

20. El Programa de Desax-roLl,o Humane y Social, en su cuarto afio de operaciones
continua estructurado en dos subp~ogramas principales: Problemas del Desarrollo
y Tecnologia para el Desarrollo. Este programa proporciona un foro critico en
que diversas corrientes de pensamiento interaccionan para analizar las fuerzas
econ6micas, sociales, polfticas ~r culturales que afectan el proceso del desarrollo,
para lograr elaborar enfoques alternativos para el desarrollo.
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21. La labor en los cinco proyectos principales habiR continuado. La investi
gacion sobre metas, procesos e indicadores del desarrollo se estaba realizando
en 19 paises; la labor sobre alternativas socioculturales para el desarrollo en
un mundo en transformacion, en 17 paises; sobre la participacion de la tecnologia
tradicional, en 7 parses; sobre los sistemas de investigacion y desarrollo en
medios rurales, en 4 parses; y sobre la transmision, trrans ro.rmac i.Sn y desarrollo
de la tecnolo~ia segUn la cxperiencia del Japon, se realiza en el Japon. (Vease
el mlexo IV para una lista de los parses pertinentes.) El prosrama celebro
28 seuiinarios y cursillos cientificos or~anizados por sus cinco proyectos en curso,
con la participacion de unos 420 investigadores. Un grupo de trabajo de la region
arabe aprobe un tema ~eneral para el estudio de alternativas para el futuro; se
presentara al Consejo, en su decimosexto periodo de sesiones que se celebrara en
diciembre de 1980, una propuesta detallada pa'-a ese proyecto. Un grupo de trabajo
reGional que se reunio para estudiar el enfoque latinoamericano del nuevo orden
economico internacional, se reunio en La Habana, Cuba, del 2 al 6 de junio de 1980.
El programa estaba estudiando la posibilidad de celebrar reuniones regionales simi
lares en Africa y China en un futuro proximo.

22. El programa habia continuado manteniendo estrechos vinculos de colaboracion
con otras organizaciones de las Naciones Unidas, entre las que se cuentan la
UNESCO, el UNITAR, la oxs , la FAO, el PNUIvlA y el UNRISD. Se est.ab.Lec i S un meca
nismo de consultas entre la Universidad y el sector de ciencias sociales de la
UNESCO, y la primera reunion se celebre en Paris del 213 al 29 de abril de 1980.
Se organizara conjuntamente entre la Universidad y la UNESCO en Ulan Bator,
Republica Popular Mongola, del 19 al 23 de agosto de 1980, un seminario sobre el
papel de los nuevos conceptos teoricos para el proceso del desarrollo.

23. Se examinaron los proyectos en el marco del subprograma de Tecnologia para el
Desarrollo y se reevaluo el criterio actualmente predominante respecto del desa
rrollo tecnologico, que se basa principRlmente en la transferencia de tecnologia
de los paises industrializados a los paises en desarrollo.

24. El proyecto sobre sistemas de investigacion y desarrollo en medios rurales
estaba creando una metodolo~ia para identificar los componentes de investigacion
y desarrollo de las comunidades rurales para resolver sus problemas mediante la
interaccion entre investigadores de la esfera social y de la esfera cientifica y
los campesinos. Se habian logrado nuevos conocimientos acerca de las condiciones
socioeconemicas que obstaculizan la participaci6n de 108 ca~pesinos en la eleccion
de tecnologia en su comunidad.

25. El proyecto sobre la participaci6n de la tecnologia tradicional puso en
tela de juicio la premisa de que las tecnologias modernas eran los unicos instru
mentos del desarrollo, estudie la razen por la que las tecnologias tradicionales
han tenido un rendimiento inferior al optimo debido al im~acto de las tecnologias
modernas y a influencias culturales, y busc6 las condiciones previas para la
participaci6n y mejora de la tecnologia tradicional. Por ejemplo, esta estudiando
la funci6n positiva de la tecnologia pesquera tradicional comparada con los pro
blemas ecologicos causados por las redes de arrastre modernas, y el valor ecologico
de la arquitectura tradicional comparada con la arquitectura moderna, que era
insensible alas condiciones climaticas y al costo de los materiales de
construcci6n.
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Programa sobre Uso y Administracion de los Recursos Naturales

32. El Programa estaba realizando actividades de investigaci6n y formaci6n sobre
los proyectos de energia integrados en dos paises, con actividades proyectadas
en otros tres; sobre la energia geotermica en dos paises; sobre la madera como
combustible en dos paises; sobre las tierras aridas en cuatro paises, con activi
dades proyectadas en otros cuatro; sobre sistemas agroforestales en dos paises,
con otro proyectado; sobre sistemas de interaccion entre las tierras altas y
las tierras bajas en cuatro parses, con actividades proyectadas en otros dos;
sobre sistemas de recursos del litoral en dos paises, con actividades proyectadas
en otros dos; y sobre teoria y metodologia de sistemas de recursos en dos paises,
con actividades proyectadas en otros tres. (Vease anexo IV para una lista de
los paises pertinentes.)

33. El programa habia senalado notables progresos en los proyectos de investi
gacion, en la capacitacion de becarios y en las pUblicaciones. 1a labor de la
colaboraci6n de sus 9 instituciones asociadas (a las que se sumara en julio de 1980

26. 10s investigadores del proyecto sobre transmision, transformacion y desarrollo
de la tecnologra segUn la experiencia del Japan estaban estudiando la manera en
que se integro la tecnologia, por transmisi6n y adaptacion al medic cultural,
econdrri co y de organizacion japones, y estaban analizando la manera en que esa
tecnologia afecto la creatividad endogena. Un hallazf,o importante es que, en
ciertos casos (p.ej. en la industria de los relojes), mientras que se transfiri6
el ele~ento tecnico en si mismo del Occidente, los japoneses no adoptaron el mismo
grado de division del trabajo que predomina en el sistema occidental.

28. El proyecto sobre metas, procesos e indicadores del desarrollo estaba traba
jando, entre otros problemas, en la determinacion de los parametros de "la inves
tigacion de necesidades" (una nueva esfera propuesta para cubrir un interes cre
ciente de los planificadores del desarrollo) y estaba desarrollando el marco para
un analisis comparativo de los problemas de la calidad de la vida, estilos de vida
alternativQs, y otros muchos conceptos clavee de la planificacion e investigacion
del desarr..:Jllo.

27. El subprograma sobre problemas del desarrollo examinaba las teorias existen
tes y proponia otras nuevas que condujeran a estrategias alternativas para el
desarrollo. Sus dos proyectos ya han producido ciertas propuestas y una serie de
estudios de casos q~e examinan las principales premisas subyacentes a la netodo
logia actual de planificacion del desarrollo.

-8·~

29. El proyecto sobre alternativas socioculturales para el desarrollo en un mundo
en transformacion habra producido diversos estudios de casos que examinan las
condiciones de crecimiento de la creatividad intelectual endogena en paises no
occidentales.

30. Se habian celebrado una serie de reuniones para planificar los posibles
proyectos futuros: sobre la educacion para el desarrollo, sobre derechos humanos
en el contexto del desarrollo, sobre la paz y el desarrollo, y dos reuniones sobre

~ perspectivas re~ionales del nuevo orden economico internacional.

,I si. El Programa de Recursos Naturales, en su tercer aiio de
.j se dedicaba a la base ecologica para el desarrollo rural de
4 hUilledas, la evaluacion de la aplicacion de conocimientos en'I la energia para las comunidades rurales.
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la Academia Sinica de Beijing, China) habia entrado en plena operacion, y algunos
de los proyectos de investigaci6n estaban llegando al final de la primera etapa.
De un total de 45 becarios, 26 habian completado su capacitaci6n durante el ano
y 16 estaban siendo formados a partir de junio de 1980. Se celebraron 16 cursillos~

con la participaci6n de 350 cientificos e investigadores.

34. Se habfan publicado ocho titulos de importancia, y se estaba distribuyendo
ASSET (Abstracts of Selected Solar Energy Technology), entre los investigadores
de la ciencia solar en los paises en desarrollo, sin cargo, 0 bien~ en los palses
industrializados, por suscripci6n paga.

35. El Programa habia trabajado en cooperacion con la UNESCO, la FAO, el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas
para el ~1edio Ambiente~ la Oficina de las Naciones Unidas para el Sahel y o~ros

organismos, incluso la Union Internacional de Organizaciones de Investi~acion

Forestal, la Union Geografica Internacional y el Comite Cientifico sobre Problemas
del Nedio Ambiente del Consejo Internacional de Unio!les Cientificas.

36. En la esfera agroforestal, los cursillos y las investigaciones estaban con
duciendo a la reevaluacion de los viejos sistemas de utilizacion de tierras que
se habian considerado antes come "primitivos", pero que de hecho resultaban pro
misorios para una mayor producci6n a largo plazo. La labor de la Universidad
de las Naciones Unidas se esta realizando en America Central y Asia con el apoyo
de un solido componente de formacion para permitir la difusion de sistemas agro
forestales en diversos paises que podrian aprovechar con las nuevas metodologias.

37. La primera fase del proyecto en Nepal sobre un levantamiento de mapas de
los riesgos naturales (aluviones, inundaciones, erosion, etc.) ya se habia com
pletado, y comprendio por primera vez un estudio de la percepcion de estos peli
gros por la gente del lugar. Los mapas resultantes iban a servir de base
cientifica para la planificaci6n del usa de tierras y un prototipo linico para
tratar riesgos similares en otros paises en desarrollo.

38. La labor sobre sistemas de interaccion entre el agua y la tierra habia
reconocido que el tambak (estanque de peces de agua salobre) constitufa un medio
aceptable y sabio del punto de vista ecologico para incrementar la disponibilidad
de proteinas para poblaciones rurales. Las investigaciones procuraban comprender
este sistema tradicional para mejorar la administracion de los tambak y adaptar
su utilizacion alas condiciones de otros paises.

39. El subprograma sobre energia habia concentrado sus esfuerzos de investir,acion
en las necesidades rurales en materia de energia y sus perspectivas. Se habia
propuesto aportar las investigaciones y el apoyo tecnico para la instalacion de
una aldea que obtendria toda su energia del medio natural (sol, viento, material
de desecho organico, etc.), que seria construida por el Gobierno de Argelia;
el objetivo era explorar las metodologias apropiadas para el desarrollo y la
introduccion en comunidades rurales de sistemas de energia integrados, descentra
lizados y autosuficientes, que fueran confiables y se pudieran construir y operar
utilizando materiales y conocimientos locales. Los estudios detallados que
analizan el presente aporte energetico y su consumo y sus pautas en los tropicos
hlimedos hicieron hincapie en la abrumadora dependencia de la gente respecto de
la lefia como combustible, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, y la
susceptibilidad de las zonas que dependen de la lefia como combustible a un
deterioro de su medio ambiente.
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40. En el subprograma sobre tierras aridas, se habian pUblicado, 0 se estaban
por pUblicar, diversos importantes estudios de evaluaci6n. Estos estudios demos
traban que para la solucien de los problemas de desertificaci6n, la percepcion
de estos prcblemas, la aceptacion de las soluciones propuestas por parte de la
poblaci6n afectada, y las deficiencias de organizacion 0 planificaci6n eran pro
bablemente mas importantes que el simple conocimiento de las condiciones y nece
sidades de viabilidad ecologica que ya existen.

41. La labor sobre bioconversion, que se estaba realizando conjuntamente con
el Programa Mundial contra el Hambre, estaba orientada hacia la necesidad de
utilizar los desechos organicos que no se usan en la actualidad, originados en
la produccien de alime::ltos y fibras, como una fuente de energia y de alimento
para los animales. Se habian lanzado dos importantes publicaciones sobre el
estado actual de los conocimientos y se estaba avanzando hacia el logro de nuevos
resultados que se puedan difwldir y ensayar en diversas situaciones rurales. Se
habia previsto que se exploraran y fortaleceran los vinculos entre los sistemas
de aldeas y los sistemas nacionales en la esfera del analisis de las politicas.

42. Por ultimo, en la esfera general de los recursos naturales, se acababa de
completar una importante obra que resumia todos los conocimientos del momento,
el estudio de K. Ruddle y ~{. Ivlanshard. Renewable Natural Resources and
Environment: Pressing Problems in the Developing Horld.

r. Cohesion e interacci6n de los pro~ramas

43. El Consejo estimaba que si bien se habian logrado progresos en la interacci6n
de los tres programas de la Universidad durante los dos ultimos anos, era mucho
10 que se puede mejorar. El Consejo asignaba gran importancia a la interrelaci6n
de los programas y subpro~ramas de la Universidad para obtener un conocimiento
mas amplio y mejores perspectivas de los problemas mundiales que eran del interes
de la Universidad, segun 10 estipula el Articulo r de su Carta. El Consejo
estimaba que un alto grado de coherencia y un enfasis creciente en profundizar
las consec~encias metodo16gicas de los programas orientados hacia los problemas
y las redes de la Universidad eran esenciales para que estos resultaran efectivos.

J. Financiaci6n y recaudaci6n de fondos

44. El Consejo tome nota de que el Fondo de Dotacien y el fondo de operaciones
habian aumentado, por contribuciones pagadas durante el ano que se examinaba,
en 15,6 millones de delares, siendo los principales contribuyentes, el Japon
(10 millones de dolares de los EE.UU.), el Reino Unido (2,3 millones de dolares
de los EE.UU.), la Republica Federal de Alemania (1,1 millones de d61ares de 10s
EE.UU.) y Arabia Saudita (1 millen de d61ares de 10s EE.UU.). El Consejo tam
biell tome nota de que las nuevas promesas de contribuciones al Fondo de Dotacien
y/o al fondo de operaciones en el periodo que se examinaba habian ascendido
a 326.839 d61ares de 10s EE.UU. Hasta ese momento, solamente 29 Estados ~liembros

de las Naciones Unidas habian contribuido al apoyo financiero de la Universidad.

45. Hacia fines de junio de 1980 el Fondo de Dotacion ascendia a 139.169.082 dola
res de 10s EE.UU., de 10s cuales 105.036.189 d61ares ya habian sido pQgedos a
la Universidad. Adereas, se habian recibido 0 prometido un total de
2.936.896 delares de 10s EE.UU. para el fondo de operaciones de la Universidad,
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de f'uentes gubernamentales, y 378.980 como apoyo a los proyectos, procedentes
de otras ftlentes. La Universidad habla participado en extensas consultas con
el Fondo Interino de Ciencia y Tecnologia para el Desarrollo para obtener apoyo
para un programa ampliado de becas.

46. En la mayoria de sus perl0dos de sesiones el Consejo habia considerado la
cuesti6n de las finanzas y la recaudacion de fondos de la Universidad. En conse
cuencia, el Consejo se felicit6 ante el hecho de que la Asamblea General, en su
trigesimo tercer perlodo de sesiones, celebrado en 1978, aprobara una resolu
ci6n (33/108, de fecha 18 de diciembre de 1978), que dice en parte 10 siguiente:
"La Asamblea General ••• toma nota de que la r-ecaudac i Sn de fondos no ha sido
suficiente para sostener los programas de la Universidad de las Naciones Unidas
y pide al Secretario General de las Naciones Unidas y al Director General de la
Or~anizacion de las Naciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura
que, en consulta con el Rector y el Consejo de la Universidad, estudien los medios
de promover el conocimiento y la comprension de los programas y actividades de
la Universidad, ••• y que presenten un informe a la Asamble a General en su tri
gesimo cuarto perJ:odo de sesiones ••• ". Durante su decimotercer periodo de
sesiones, celebrado en Ginebra en octubre de 1979, el Consejo se reunio con el
consultor del Secretario General, Sr. George Davidson (ex-Secretario General
Adjunto de Administracion y Gestion) y el consultor del Director General,
Sr. Haheshwar Dayal (Asesor del Hinisterio de Ciencia y Tecnologia de la India),
cuando reunlan informacion para el estudio que se les habf.a encargado de confor
midad con la resoluci6n de la Asamblea General.

47. En forma similar, el Consejo se felicito ante la invitacion que le dirigiera
la Asamblea General en su trigesimo cuarto periodo de sesiones para "que examine
las valiosas sugerencias y recomendaciones" consignadas en el informe de 16 de
noviembre de 1979 sobre las actividades de recaudaci6n de fondos para la
Universidad de las Naciones Unidas (A/34/654) "s que informe a la Asamblea General,
en su trigesimo quinto periodo de sesiones, acerca de sus conclusiones y opinio
nes, de haberlas, para su ulterior examen". El Consejo habfa dado plena consi
deracion a la nota del Secretario General y al hacerlo, tuvo conciencia de que
los mandatos de los consultores nombrados por el Secretario General de las
Naciones Unidas y el Director General de la UNESCO para realizar el estudio que
obtuvo 108 resultados basicos eran "••• estudiar los medios y arbitrios de asegu
rar f'Lnancdac Ldn suficiente para la Universidad, ••• y suger-ir alternativas" para
este fin ••• y "estudiar la manera de crear una conciencia acerca de los objeti
vos de la Universidad entre los gobiernos, la comunidad academica internacional"
y otros dentro del sistema de las Naciones Unidas" (A/34/654, anexo, parr. 4).
El Consejo estaba agradecido a los dos consultores que prepararon este estudio,
analizando los problemas que enfrentala Universidad y sus organizaciones patro
cinantes, segun 10 expresado en su mandato.
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48. En particular, hablan complacido al Consejo las afirmaciones que figuran en el
parrafo 39 del informe del Secretario General, "Esfuerzos para la recaudacion de
f'ondo s para la Un.iver-si.dad de las Naciones Unidas" 2/, "jr las posibilidades de obtener
fondos que se exarni.nan en el pro-rafo 40 del informe~ que cuentan con el apoyo
general del Secretario General y del Director General en el parrafo 11 de la nota

El "39. Cabe reconocer que el Rector de la Universidad y su Vicerrector
para el Desarrollo han realizado incesantes esfUerzQs para recaudar fondos para
la Universidad de manera tal como la mencionada. Los funcionarios se han hecho
acreedores a un gran reconocimiento por ello. Les ha supuesto un desusado esfuerzo
mental y fisico y les exigio dedicar a la recaudacion de fondos una parte desmesu
rada de su tiempo y energia, que de otro modo podrlan haber dedicado alas esferas
administrativas y academicas de sus importantes responsabilidades. No es justo ni
razonable que competa a los dos funcionarios academicos superiores de la Universidad
la casi total responsabilidad de recaudar los fandos que requiere la Universidad
para poder funcionar. Tampoco es apropiado que esta responsabilidad recaiga sobre
los miembros del Consejo de la Universidad, que ha sido crea~o para servir princi
palmente por su liderazgo en la esfera academica y no For su capacidad de recaudar
fondos. De hecho, los propios cobiernos, particularmente aquellos gobiernos que
han votado por la existencia de la Universidad, no deberlan necesitar un esfuerzo
import ante para persuadirlos de que deben formular por 10 menos una contribucion
inicial para afianzar el voto de apoyo que han prestado al concepto de una
Universidad patrocinada por las Naciones Unidas. Estas contribuciones iniciales
son necesarias para ayudar al la~zamiento de la Universidad y para darle una opor
tunidad de mostrar 10 que puede hacer. Los resultados tangibles y su rendimiento
deberan determinar de alIi en adelante la decision en 10 que respecta alas contri
buciones subsiguientes".

3/ Para mayor conveniencia del lector, las sugerencias concretas sobre posi
bilidades Alternativas de recaudacion de fondos, que figuran en el parrafo 40,
pueden resumirse de la siguiente manera: a) una contribucion peri6dica obligatoria
establecida por la Asamblea General; b) una contribucion por lIDa parte del Fondo
de Dotacion (100 millones de dolares de los EE.UU., 200 millones 0 mas) de caracter
tinico; c) la inclusion, por las Naciones Unidas y la U1lliSCO, de una modesta suma
en sus presupuestos sobre una base anual y periodica; d) el compromiso de los
gobiernos a participar con "equi.va'Lent.es del interes" (10%) de su participacion en
el Fondo de Dotacion; e) la emision de bonos i1perpetuos" de los gobiernos para fines
especiales para su parte del Fondo de Dotacion y solamente con pago de intereses;
f) la contriQucion de bonos de las Naciones Unidas por parte de los gobiernos,
provenientes de los gastos de financiamiento de las operaciones del Congo (las
Naciones Unidas pagan ahora 8,5 millones de dolares anuales para su conclusion
en 1990); g) la utilizacion de fondos senalados por los gobiernos para el desarrollo
de ultramar; h) la asistencia financiera de organismos intergubernamentales, en
particular para bee as; i) el apoyo de fundaciones, universida.des, instituciones
de investigacion, y personas particulares (las instituciones podran prestar miembros
de su cuerpo lectivo 0 personal de investigaciones 0 formacion); j) la participacion
en el uso de 10s 250 millones de dolares de los EE.UU. del Fondo para Ciencia y
Tecnolo~ia procedentes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y
Tecnolo~ia para el Desarrollo (CNUCTD).
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del Secretario General que precede al informe. Las sugerencias presentadas bajo
los incisos d), e), y f) del parrafo 40 parecian medios novedosos para que los
Estados Miembros recauden fondos para la Universidad de las Naciones Unidas, a
condicion de que su cumplimiento contribuya directamente al Fondo de Dotacion de
la Universidad y de tal manera no ocasione limitaciones a su libertad academica
o en su autonomia. El Consejo estimo que las sugerencias que figul'an en el
parrafo 38 ofrec1an la baEe para un intercambio de opiniones entre los Estados
rliembros para aumentar el Fondo de Dotacion de la Universidad.

49. No obstante, el Consejo opino que ciertas sugerencias del parrafo 40 tal vez
no fueran consecuentes con las disposiciones de la Carta de la Universidad acerca
de la libertad academica y su autonomia, segUn 10 reconOCe el Secretario General
y el Director General en el parrafo 11 de la nu~a. El Consejo tambien crey6 que
no era el momento adecuado para llevar a cabo las sugerencias que figuraban en
los incisos a) y b). El Consejo creyo que las contribuciones al fondo de la
Universidad deben ser volunt arias.

50. Finalmente, el Consejo expreso que ya habia adoptado como politica propia
las mismas ideas que figuraban en Los inci sos g), h), i), y j).

51. En el parrafo 4 de su resolucion 34/112, la Asamblea General observaba que
"sd bien se han logrado durante el afio pasado progresos satisfactorios en materia
de recaudacion de fondos, los resultados no son suficientes alin para sostener los
programas de la Universidad de las Naciones Unidas a un nivel adecuado". Este es
el problema fundamental al que tanto las organizaciones patrocinantes como la
Universidad deben hacer frente. La mayoria de los Estados Miembros todav1a no
habian prestado apoyo financiero a la Universidad, si bien la mayoria habia votado
a favor de su creacion. El Consejo agradeci6 profundamente la preocupacion de la
Asamblea General y el intento de ayuda que representaba el estudio de los consul
tores e insto alas organizaciones que patrocinaban la Universidad a que respon
dieran de manera positiva alas sugerencias que ha hecho suyas el Consejo en el
parrafo 48 supra. El Consej 0 tambien esperaba que los Estados Miembros de las
Naciones Unidas respondieran de manera favorable al llamamiento de la Asamble a
General que figura ~n la r'eso.IucfSn , "a que aporten contribuciones substanciales
al Fondo de Dotacion de la Universidad 0 a programas concretos de la Universidad
a fin de que su labor pued.a seguir progresando en forma constante".

52. En 10 que se referia a la propia Universidad de las Naciones Unidas, debia
entenderse que, ademas de su profunda preocupacion por recaudar fondos, la
Universidad estaba plenamente consciente y haciendo todo 10 posible para fomentar
el reconocimiento y la comprension acerca de ella entre los gobiernos y la comu
nidad acadewica en todo el mundo. En este sentido, la Universidad habia ampliado
sus redes orientadas a la soluci6n de problemas y celebrado numeroSas reuniones
cientificas. Tambien habia intensificado mucho su programa de publicaciones.
(Vease parrafo 10, supra.)
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K. Iniciacion de la plan~ficacion de mediano plazo

53. El Consejo habia iniciado el proceso de planificacion de mediano plazo durante
el fu~o pasado. En su decimoquinto periodo de sesiones, el Consejo habia examinado
un documento titulado "Enrorme sobre la elaboracion de un plan de mediano plazo
para la Universidad de las Naciones Unidas"~ preparado por un comite especial del

i Consejo. En opinion del Consejo, el proposito primal"io de la planificacion de.
~ mediano plazo era proporcionar una direccion de politicas completa y eficaz para
1 la Universidad, que se basara en una revision sistematica de sus actividades y
i el c~plimiento de los objetivos de la Carta y de sus programas.

it 54. En vista del nombramiento del nuevo Rector, el Sr. Soedjatmoko, y de trece
nuevos miembros del Consejo~ y para permitir que el nuevo Rector se haga cargo
del proceso de planificacion, el Consejo decidio retomar el examen de la planifi
cacion de mediano plazo durante su decimosexto periodo de sesiones, que se celebrara
en diciembre de 1980.
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ANEXO I

Miembros del Consejo de la Universidad de las Naciones Unidas

Miembros al 30 de junio de 1980

Miembros nombrados

Dra. (Sra.) Ines Wesley Tanascovic, Comision Nacional de Yugoslavia para la
UNESCO y Profesora de Informatica en la Academia de Medicina, Belgrado,
Yugoslavia (Presidenta del Cons e.to )

Dra. (Sra.) Estefania Aldaba~Lim, ex-Representante Especial para el Ano
Internacional del Nino. UNICEF. Nueva York. EE.UU.; ex Ministro de Servicios
Sociales y Desarrollo, M~~ila, Filipinas, ex Vicepresidenta de la Universidad
de la Mujer, de Filipinas (Vicepresidenta)

Profesor Ungku Abdul Aziz, Vicecanciller y Profesor Real de Economia, Uni
versidad de Malaya, Kuala Lumpur, Malasia

Dr. Daniel Adzei Bekoe, Vicecanciller de la Universidad de Ghana, Legon,
Accra, Ghana

Dra. (Sra.) Elise M. Boulding, Profesora y Presidenta del DenRrtamento de Sociolo
gia, Dartmouth College, Hanover, New Hampshire, Estados Unidos de America

Dr. Pawel Bozyk, Profesor de Economia, Escuela Central de Planificaci6n y
Estadisticas, Varsovia, Polonia

Dr. Carios Chagas, Director del Instituto de Biofisica, Universidad Federal
de Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil (Vicepre$idente)

Dr. Wilbert Kumajila Chagula, Embajador, Misi6n Permanente de Tanzania ante
las Naciones Unidas en Ginebra; ex Rector del Colep,io Universitario de
Dar es Salaam, Tanzania

Dr. Satish Chandra, Presidente de la Comisi6n de Subsidios de la Universidad,
Nueva Delhi, India; Profesor y ex-Decano de la Escuela de C:tencias Socia
les, Universidad Jawaharlal Nehru.

Dr. Jean Coulomb, ex Presidente de la Academia de Ciencias, Paris, Francia
(Vicepresidente)

Dr. Valy Charles Diarrassouba, Rector de la Universidad Nacional de la Costa
de Marfil, Abidjan, Costa de Marfil

Dr. Shams E. El-Wakil, Embajador, Delegado Permanente de la Republica Arabe
de Egipto ante la UNESCO, Paris, Francia; ex Presidente de la Universidad
Arabe de Beirut (Vicepresidente)
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Dr. Dennis H. Irvine, Vicecanciller y Rector de la Universidad de Guyana,
GeorgetOtvn, Guyana

Profesor Andre Louis Jaumotte, Prpsidente del Consejo, Universidad Libre
de Bruselas, Bruselas, Belgica

Sir John Kendrew, Secretario General del Consejo Internacional de Uniones
Cientificas, Paris, Francia; laureado con el Premio Nobel de Quimica de
1962

Educacion Sup~rior; Fresi
Vicepresidente del Conse-

Dr. F.S.C.P. Kalpage, Secretario, Ministerio de
dente de la Comisi6n de Becas Universitarias;
jo Nacional de Ciencias, Colombo, Sri Lanka

Dr. Karl Eric Knutsson, Secretario General del Organismo Sueco de Investiga
ciones y Cooperaci6n con los Paises en Desarrollo (SAREC); Profesor de
la Universidad de Estocolmo, Estocolmo, Suecia

Profesor Dr. Reimut Jochimsen, Ministro de Economia y Transporte del Estado
del Norte del Rin y Westfalia, Dusseldorf; Profesor de Economia, Univer
sidad de Kiel; ex-runistro de Ciencia e Investigaciones, Republica Fede
ral de Alemania; ex-Miembro del Consejo de la Universidad de 1as Naciones
Unidas (1974-1977) (Presidente del Comite sobre Relaciones Prol:l:ramatica.R
e Instituciona1es)

Dr. Felipe E. MacGregor, Rector Emerito y Profesor de Etica, Universidad
Cat6lica de Lima, Peru

Dr. Abdelsalam Majali, Miembro de la Junta de Sindicos de la Universidad de
Jordania; ex-Profesor y Presidente de la TTniversidad de Jordania;
eX-~''iinistro de Educaci6n, Ministro de Es tado de la Oficina del Primer
Ministro,y Ministro de Salud Publica, Amman, Jordania (Presidente del Co
mite de Finanzas y Presupuesto)

Profesor Malu wa Kalenga, Comisionado de Ciencias Nuc1eare~ y Director del
Centro Regional de Kinshasa para ~studios Nucleares, Universidad Nacional
del Zaire, Kinshasa, Zaire (Vicepresidente)

Sr. Shizuo Saito, Miembro del Consejo, Instituto de las Naciones Unidas para
la Formaci6n Profesional y la Investigaci6n (UNITAR); Miernbro de la ComL
si6n Nacional para la UNESCO Presidente del Centro de la Prensa Extranjera
del Japan, Tokio, Japan

Dr. Victor Urquidi, Presidente, El Colegio de Mexico, ciudad de Mexico;
ex-Hiemo ro del Consejo de la Universidad de Las Naciones Unidas (.1974-1977)

Dr. Stephan Verosta, Profesor de Derecho Internacional, Relaciones Interna
cionales y Jurisprudencia, Universidad de Viena, Viena, Austria
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Rector

Dr. James M. Hester

Miembros natos

Sr. Kurt Waldheim, Secretario General, Naciones Unidas, Nueva York, Esta
dos Unidos de America

Sr. Amadou Mahtar M'Bow, Director General de la Organizaci6n de las Nacio
nes Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura, Paris, Francia

Dr. Davidson Nicol, Director Ejecutivo, Instituto de las Naciones Unidas
para la Formaci6n Profesional y la Investigaci6n, Nueva York, Estados
Unidos de America

Miembros cuyo mandato concluy6 el 2 de mayo de 1980

Dr. .Jacob Festus Ade-Ajayi, Profesor de Historia, Universidad de Ibadan,
Ibadan, Nigeria; ex-Vi ce canci.Ll.e r de la Universidad de Lagos

Lord Briggs, Director del Worcester College, Universidad de Oxford, Oxford,
Reino Unido

Dr. Roger Gaudry, Presidente de la Asociaci6n Internacional de Universidades,
Montreal, Canada; ex-Rector de la Universidad de Montreal

Dr. Hans Lowbeer, Director General, Junta Nacional de Obras Publicas, Esto
colmo, Suecia; ex-Canciller de l as Universidades Suecas

Sr. Yoshinori Maeda, ex-Presidente de la Corporaci6n de Radiodifusi6n del
Jap6n, Tokio, Jap6n

Dr. Antonio E. Marussi, Profesor de Geodesia, Instituto de Geodesia y Geo
fisica, Universidad de Trieste, Trieste, Italia

Dr. Majid Rahnema, Representante Residente, Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, Bamako, Mali

Dr. Marcel Roche, Investigador Titular, ex-Director del Instituto Venezola
no de Investigaciones Cientificas, Carac~s, Venezuela

Dr. Seydou Madani Sy, Rector, Universidad de Dakar, Dakar, Senegal

Dr. Edward W. Weidner, Canciller de la Universidad de Wisconsin, Green Bay,
Wisconsin, Estados Unidos de America

Dra. Keniz Fatima Yusuf, ex-Secretaria del Consejo Nacional de Educaci6n,
Ministerio de Educaci6n, Islamabad, Pakistan
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Mesa del Consejo

Dra. (Sra.) In~s Wesley Tanaskovic

Dra. (Sra.) Estefania Aldaba-Lim

Dr. Carlos Chagas

Dr. Jean Coulomb

Dr. Shams E. EI-Wakil

Profesor Halu wa Kalenga

Dr. Abdelsalam Majali

Profesor Dr. Reimut Jochimsen

Dr. James M. Hester

Sr. Kurt Waldheim

Sr. Amadou Mahtar M'Bow

Comit~ de Finanzas y Presupuesto

Dr. Abdelsalam Majali

Profesor Ungku Abdul Aziz

Dr. Daniel Adzei Bekoe

Dr. Pawel Bozyk

Dr. Karl Eric Knutsson

Sr. Shizuo Saito

Presidenta del Consejo

Vicepresidenta del Consejo

Vicepresidente del Consejo

Vicepresidente del Consejo

Vicepresidente del Consejo

Vicepresidente del Consejo

Presidente del Comite de Finanzas y
Presupuesto

Presidente del Comite de Relaciones
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Comite de Relaciones Programatieas e Institucionales

Profesor Dr. Reimut Jochimsen Presidente del Coroite

Todos los miembros del Consejo integran este Comit~.
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Cornite ad hoc de Planificaci6n para un plan de mediano plazo

Dr. Hans Lowbeer Presidente del Comi te

Dr. Felipe E. MacGregor Miembro

Profesor Malu wa Kalenga Miembro

Dr. Edward W. Weidner Miembro

Dra. lues Wesley Tanaskovic Presidenta del Consejo

Dr. James M. Hester Rector

Sr. Henri Durand Miembro
(en representaci6n del Secretario General)

Dr. Rene Ochs Miembro
(en representaci6n del Director General)

Secretario del Consejo

Dr. Jose V. Abueva Secretario de la Universidad
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Anexo II

Informe del Rector de la Universidad
de las Naciones Unidas al Conse,jo de
la Universidad de las Naciones Unidas

(julio de 1979 a Junio de 1980)
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I. LA UNlVERSlDAD DE LAS NACIONES UNIDAS: REDES DE INVESTIGACION.
FORMACION AVANZADA Y DlFUSION DE CONOCIMIENTOS

1. La Universidad de las Naciones Unidas file creada como un instrumento del
conocimiento internacional para cumplir tareos acerca de "105 apremiantes pro
blemas mundiales de supervivencia, desarrollo y bienestar humanos" (A/9l49/Add.2,
Articulo I, parrafo 2). que preocupan y afectan la vida diada de las personas
en todas Partes. En el mundo actual tan interdependien'te. todas las sociedades
tienen la obligaci6n de hallar soluciones a dichos problemas.

2. Mientras que estos problemas son mas manifiestos en el mundo en desarrollo,
sus raices pueden llegar a todas partes del mundo, y sus consecuencias se sien
ten en todos 1ados. Sus soluciones requieren un mejor conocimiento de la inter
accion de las fuerzas economicas, culturales, sociales y politicas que impiden el
desarrollo humane equitativo en las partes industrializadas y en desarrollo del
mundo. Esto exige la integracion de las perspectivas de diversas culturas y re
giones, una de las tareas fundamentales de la Universidad de las Naciones Unidas.

3. Quienes han elaborado los programas de la Universidad han reconocido que
al tratar de encarar estas preocupaciones mundiales, existen tres problemas par
ticularmente urgentes a los que debe responder la nueva institucion:

(a) La necesidad de un conocimiento mejor y mas amplio acerca de los pro
blemas y abpiraciones de 10s pueblos en los paises en desarrollo;

(b) La necesidad 1e contar, en los paises en desarro110, con mas personal
capacitado con pleno reconocimiento de la complejiaad multidisciplinaria de los
problemas que se deben encarar;

(c) La necesidad de mejorar la difusion de los conocimient05 entre los
cientificos y personas encargadas de formular politicas en todo el mundo: en
el intercambio de conocimientos entre paises en desarrollo; en la mejora del
acceso de 105 paises en desarro1lo a conocimientos provenientes de los paises
industrializados; y en una difusion mas amplia en el mundo industrializado de
conocimientos y perspectivas que se originan en las partes del mundo en desarrollo.

4. Estas necesidades han definido la respuesta de la Universidad a las direc~i

vas de su Carta de dedicarse a la Lnves t i.gaci.Sn , la fo rmacLdn de post-graduados
y la difusion de conocimientos. Sus redes 11egan a mas de 60 paises en todo el orbe.

5. La Universidad esta ahora llegando al final de sus primeros cinco anos.
Mientras que este no es un tiempo muy largo en la vida de una institucion, pare
ce un hito apropiado para resenar la experiencia inicial de la Universidad. Se
ofreceran resenas mas deta11adas de actividades programaticas concretas en las
secciones siguientes de este informe.
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A. rnvestigaci6n

6. Los esfuerzos de investigacion de la Universidad se desarrollaron mediante
su red mundial de instituciones e investigador.es individuales. Se encuentran en
operaci6n ahora 19 redes, cada una de las cuales se refiere a problemas concre
tos. La investigaci6n esta concebida no solo para ofrecer soluciones tecnicas,
sino tambien para responder a valores humanos, sociales, culturales y eco
l6gicos.

7. El principal interes de la investigacion ne la Universidad de las Naciones
Unidas es tratar de lograr un mejor conocimiento acerca de los factores que
han demorado el desarrollo de los pobres de l~s zonas rurales del Tercer Mundo.
Un 60 % de los 4.000 millones de personas del mundo viven en zonas rurales,
la mayorta d~ ellas en patses en desarrollo. Se encuentran apenas al margen
de la subsistencia, en que el fracaso de una cosecha, u otro desastre natu-
ral inesperado, puede significar una diferencia entre la vida y la muerte. Las
reales dimensiones de los problemas y aspiraciones de los pobres de las zonas
rurales, y la forma en que ellos mismos podrtan ayudar a resolverlos, son po
co conocidos. Los criterios de investigaci6n elaborados por la Universidad,
por interrnedio de sus redes de colaboradores cientificos e investigadores, se
basan en la hip6tesis de que careciendo de este conocimiento ninguna ayuda fi
nanciera 0 tecnica exterior puede tener posibilidades de exito.

8. El 52% de las asignaciones de los programas vigentes de la Universidad se
dedican a la investigaci6n (mientras que el 34% se adjudica a la formaci6n y
el 11% a la difusi6n de conocimientos). Un 80% de 10s fondos de investigaci6n
se gastan en los propios parses en desarrollo. Mucho del resto se dedica a la
investigaci6n de problemas directamente pertinentes al mundo en desarrollo,
como por ejemplo, los estudios que se esten realizando sobre la experiencia
japonesa an materia de modernizaci6n (veanse los parrafos 111 a 115 infra),
que tratan de derivar lecciones provechosas para los planificadores del desa
rrollo en otras partes del mundo.

9. La investigacion tambien es un componente integral de la formacion por
becas de la Universidad de las Naciones Unidas. Mientras que 105 proyectos de
investigacion de cada uno de los becarios de la Universidad se ajustan concre
tamente alas necesidades de sus respectivos paises, tambien proporcionan insumos
a la labor de las redes. La investigacion efectuada por diversos becarios del
Programa Mundial contra el Hambre, por ejemplo, ha proporcionado valiosa infor
macion alas redes respecto de las necesidades nutricionales humanas ell el tro
pico. La investigacion de esta red sobre las necesidades de energia y proteinas
en 105 parses en desarrollo ha producido importantes informaciones nuevas sobre
este aspecto hasta ahora descuidado.

10. El Programa de Desarrollo Humano y Social se dedica a un tipo diferente de
investigacion: un examen amplio de 105 conceptos, estrategias y alternativas del
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desarrollo, por parte de investigadores de diversas culturas, disciplinas y
escuelas de pensamiento. Su objetivo es ayudar a formular politicas mas efica
ces de desarrollo que las que se han aplicado en el pas ado. El programa ha or
ganizado un dialogo sistematico acerca de 105 problemas del desarrollo que re
present a muchas experiencias y puntos de vista diferentes. Esta es una meta
dificil, pero se han logrado muchos valiosos conocimientos durante el proceso.
El programa tambien esta realizando investigaciones pertinentes a problemas
de la tecnologia en desarrollo, en diversos proyectos de investigaci6n practi
ca en comunidades rurales. Por ejemplo, se estan aplicando ciertos metodos pa
ra mejorar las tecnologias tradicionales mediante insumos de la ciencia moder
na con la labor de una red de unidades de investigaci6n en 23 aldeas, de 7
paises asiaticos.

11. La labor de las redes de investigaci6n del Programa sobre Uso y Administraci6n
de Recursos Naturales ya esta mostrando su influencia sobre muchos cientificos y
organismos interesados en los problemas de energia y medio ambiente. El progra
ma se ha convertido en un instrumento fundamental para la difusi6n mundial de
conocimientos sobre la aplicaci6n de una tecnologia en materia de energia solar,
adecuada alas comunidades rurales de 105 paises en desarrollo. Su metodologia
de investigaci6n, basada en el concepto de sistemas de recursos, ha generado un
gran interes y llevado a la expansi6n de sus investigaciones mas alIa de 105

tr6picos hGmedos, hacia zonas templadas del mundo, coma por ejemplo en China.

B. Formaci6n avanzada

12. La necesidad de contar con gente m8.s altamente calificada en los parses en
desarrollo, a medida de que tratan de lograr su autosuficiencia, ha s Ldo amplia
mente reconocida durante muchos anos. No obstante no se ha percibido claramente
la necesidad de una capacitaci6n multidisciplinaria y especializada. Problemas
tales como la malnutrici6n, la pobreza y la expoliacion del ambiente son parte
de un conjunto de dimensiones economicas, politicas, sociales y culturales mas
amplias, que debe ser comprendido si se han de elaborar politicas eficaces.
Las actividades de formacion avanzada de la Universidad se basan en el recono
cimiento de la indole interactiva de los problemas del desarrollo y hacen hin
capie en criterios multidisciplinarios.

13. Rasta la fecha, se han otorgado 190 becas de la Universidad de las Naciones
Unidas, 145 en el Programa Mundial contra el Rambre y 45 en el Programa de
Recursos Naturales, en que las operaciones de formacion comenzaron un ano mas
tarde. Durante el ano que se examina, completaron su capacdcacfdn unos 60 beca
rios de la Universidad. Tambien se concedieron 50 becas especiales en el Programa
Mundial contra el Rambre. El Programa de Desarrollo Rumano y Social comenzara
en el ano proximo, un intercambio de jovenes cientificos entre sus redes, como
un medio de ampliar las perspectivas de sus investigadores.

14. Los becarios de la Universidad se eligen para una formacion avanzada, multidis
ciplinaria, de 1ndole aplicada para corresponder alas necesidades nacionales e
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institucionales. Los becarios cscilan entre los veinte y los cuarenta
anos de edad y la mayoria ensenan en una universidad a la vez que efec
tuan investigaciones. Algunos ocupan cargos en niveles relativamente al
tos de su gobierno 0 de la formulacion de politicas. La mayoria tiene por
10 menos un grado de master y mas' de la mitad un doctorado.

15. Hasta la fecha se han con ce di do becas a 30 muje res , El re cono-:
cimiento de 10s candidatos y seleccion de .os becarios es un proceso que se
efectua con cuidado, conjuntamente entre la Universidad de las Naciones Unidas
y la institucion de origen del posible becario. Es importante para el proceso
de seleccion contar con seguridades de que el becario sera empleado en la ins
titucion de origen una vez completado el periodo de formacion. Tambien es i~

portante el reconocimiento de la posibilidad de que el becario, a su regreso al pais,
puedacontribuir a las decisiones que influyan sobre las P9liticas. La mayoria
de los becarios de la Universidad son maestros de maestros que capacitaran al
personal, y con ello aumentan los recursos intelectuales de las instituciones
de investigacion en sus parses de origen.

16. La mayoria de 10s becarios obtienen su formacion en instituciones de otros
paises en desarrollo, con las que la Universidad esta asociada. Otros, no obs
tante, se capacitan en instituciones de paises industrializados que cuentm~

con instalaciones para responder a necesidades especiales de formacion.

17. Ya hay p rueb as de la eficacia de las becas de la Universidad de las Naciones
Unidas. La primera evaluacion completa de la experiencia de los becarios del
Programa Mundial contra el Hambre que han completado sus becas demuestra que con
sideran que su capacidad para contribuir a laosolucion de los problemas de BUS
parses, ha aumentado significativamente deapues de su formaci6n. Tres cuartos de
los becarios que han completado su capacitaci6n, ya ocupan posiciones en que
influyen sobre las polfticas de alimentos y nutricion de sus parses.

C. Difusi6n de conocimientos

18. Esta func i dn de la Universidad esta definida en su Carta como la responsa
bilidad de "intensificar la Iute r acciSn di.nfimica en la comuni dad mundi...l del
saber y la Lnves t.Lgaci.dn" (Artrculo I, parr.4). Mientras que neceaaeLementie esta
funci6n ha debido esperar los resultados de las actividades de inve$tigaci6n,
durante el aiio pasado el caudal de publicaciones aument6 marcadeaeate , con la
aparici6n de 115 titulos nuevos ,

19. La Universidad esta publicando ahora dos periodicos, ambos concebidos para
responder a necesidades concre t as en su esfera. El Food and Nutrition Bulletin
es una pub Li caci.dn trimestral bajo los auspicios del Programa Hundial contra el
Hamb re , con la colaboracic5n del Subcomi t e de Nut rf ci.Sn del Comite Administr'ativo
de Coordinaci6n, el organismo central de cooz-dfnacd.Sn de las Naciones Unidas en la
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esfera de la nutricion. Esta pUblicacion informa acerca de todos los aspectos
~e la nutricion mundial Y otros conocimientos especializados para los investiga
dares de esta esfera vinculados alas datos sabre el hambre en el mundo.

20. ASSET (Abstracts of Selected Solar Energy Technology) es una publicacion
mensual del Programa de Recursos Naturales. Se envia sin cargo a 105 cientifi
cos e ingenieros de la esfera de la tecnologta en materia de energta solar en
105 patses en desarrollo y les permite el acceso a informaciones actualizadas
acerca de las fuentes de energta renovables que corresponden a su situacion
local. Unos 550 cientificos e ingenieros de 80 paises en desarrollo reciben
ahor a ASSET ypor su parte ofrecen ejemplares de sus propias contribuciones
cientificas a la oficina de ASSET para resumirlos, con 10 cual se crea una red
de informacion que se actualiza a si misma.

1 pais,

s

21. Muchas otras revistas tecnicas e informes de investigacion se estan
publicando actualmente (la lista completa de las publicaciones figura en cada
secci6n programatica de este informe) (veanse los parrafos 77.119 Y 186 infra).
La amplitud de los temas que abarcan las publicaciones refleja la gran diversidad
de las actividades programaticas de la Universidad que estan ahora "en e.1ecuci6n"
y que aportan nuevos conocimientos acerca de los principales problemas mundiales.

23. Los esfuerzos de la Universidad en materia de difusion de conoc~~entos

no se limitan alas publicaciones. Muchas informaciones valiosas se origi
nan y difunden en diversos cursillos practicos, simposios, y otras reuniones
que organiza la Universidad en todo el mundo. Se celebraron 78 de estas reu
niones durante el ano pasado, en que participo un total de 1.370 investigado
res, cientificos y personas encargadas de formular politicas.

22. Un paso importante en 105 esfuerzvs par la difusion de los conocimientos
en la Universidad se realizo el ano pasado cuando se inicio la publicacian con
junta de Foro del Desarrollo, la linica publicacion peri6dica del sistema de las
Naciones Unidas en la esfera del desarrolla econ6mico y social. Foro del De
sarrollo es altamente estimado en la comunidad internacional par el merito
de hablar directa e inteligiblemente a un publico muy diverso acerca de cuestio
nes del desarrolla. La asociaci6n de la Universidad con Foro del Desarrollo
ayudara en mucho a encauzar la informaci6n de las redes de investigadores e
instituciones de la Universidad hacia las personas encargadas de formular
politicas y formar las opiniones.
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diflcil de lograr. Esto ocurre en las instituciones nacionales y alin mas cuando
el esfuerzo comprende a investigadores de diferentes culturas y escuelas de pen-·
samiento. El progreso en esta esfera ha sido mas Bradual que en cada uno de los
programas aislados.

25. Las reuniones conjuntas anuales de los Comites Asesores de los tres programas
ayudaron a generar el fermento intelectual que permitio elaborar proyectos inter
programaticos, tales como los estudios sobre bioconversion efectuados conjuntamente
por el Programa Mundial contra el Hambre y el Programa sobre Uso y Administracion
de Recursos Naturales, y sobre el papel de la mujer en la conservacion de los ali
mentos despues de la cosecha, efectuado por el Programa Mundial contra el Hambre y
el Programa de Desarrollo Humano y Social. Se esta examinando la posibilidad de
realizar un progreso conjunto de los tres programas sobre la educacion para el
desarrollo.

26. Una de las mayores frustraciones de los primeros cinco anos de la Universidad
proviene de la dificultad de lograr el reconocimiento internacional de los obje
tivos y la labor de esta nueva institucion. La indole desusada de su estructura
universitaria y sus metodos de operacion en la relativamente pequefia escala de
sus actividades en esta etapa inicial, ha hecho diflcil crear un impacto de impor-
tancia en la conciencia publica. No obstante, la voz de la Universidad se escucha
ahora en muchas partes del sistema de las Naciones Unidas. Se reconoce cada vez
mas que es el brazo academico de ese sistema. Mientras que la Universidad alin
es en gran medida un recien llegado en el escenario academico internacional, se
puede afirmar que esta cumpliendo un papel creciente en ese escenario, al ofrecer
una opcrtunidad excepcional de realizar una colaboracion cientifica internacional
practica orientada hacia problemas concretos que son motivo de profunda preocupacion
para toda la humanidad, ahora y para el futuro.
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11. PROGRAMA MUNDIAL CONTRA EL HAMBRE

A. Introduce ion

27. La premisa concreta que gobierna la labor del Programa Mundial contra el
Hamhre es que, para ayudar a resolver los problemas de alimentaci6n y nutrici6n
que impiden que los seres humanos desarrollen su pleno potencial, es necesario
aclarar las cuestiones de politicas pliblicas que afectan la disponibilidad, la
distribuci6n y el consumo mundial y local de los alimentos. El Programa trata de
corregir graves deficiencias de conocimientos, experiencia y recursos de inves
tigaci6n y formaci6n, que malogran los esfuerzos de los paises en desarrollo por
eliminar el hambre y la malnutrici6n.

28. Las dimensiones mundiales amplias de la malnutrici6n son bien conocidas:
uno de cada cuatro seres humanos, segun algunos calculos, soorevive actualmente
con una dieta con deficiencias nutricionales que afectan su salud 0 su rendi
miento en el trabajo. No obstante, nc se reconoce generalmente que una de
las principales causas del hambre y la malnutrici6n en el mundo actual es la
mala distribuci6n de los alimentos y de su consumo. Para comprender las comple
jas razones de esta mala distribuci6n se requiere una amplia base de cuestiones
de politica y planificaci6n de alimentos y nutrici6n. Este es un aspecto del
Programa Mundial contra el Hambre que, a juicio de los expertos que ayudaron a
concebir el programa, no esta siendo suficientemente cubierto por otros organis
mos u organizaciones, y por ello constituye el aspecto fundamental de inte-
res de los esfuerzos de investigaci6n y formaci6n del Programa Mundial contra
el Hambre.

B. Resumen de las actividad~s del ano

29. Al 30 de junio de 1980, se contaba con 64 becarios ordinarios de la
Universidad que se encontraban en formaci6n 0 esperando el comienzo de ~sta en un
futuro inmediato. Se est~n estudiando casi 200 solicitudes de beca. Treinta y
cuatro becarios completaron su formacion durante el ano, con 10 que el total de
becarios capacitados por el Prcgrama Mundial contra el Hambre asciende a 81.
Adernas hay 50 becarios especiales, 19 de los cuales ya han completado su capa
citacian. Durante el ano, el programa organiz6 diversas misiones al Africa en
nombre del Subcomite de Nutrici6n del Comite Administrativo de Coordinaci6n de
las ~aciones Unidas, para reconocer las necesidades de capacitaci6n de ins
tituciones de la esfera de alimentaci6n y nutrician en el Sudan, Etiopia, Tan
zania y Kenya y se le pidi6 que organizara misiones similares al Senegal, Ca
merlin, la Costa de Marfil, Zaire, Angola y Mozambique.

30. Durante el ano que se examina, las instituciones asociadas en el Canada,
el Japan y el Reino Unido comenzaron la capacitaci6n de sus prirnerios becarios.
Se firmaron acuerdos de asociaci6n con la Universidad nel Valle, Cali, Colombia
y con el Instituto de Nutrician de la Universidad Mahidol, de Bangkok, Tai
landia. El Consejo tambien aprob6 la asociaci6n con la Universidad de las In
di as Occidentales, con recintos umve rs i t ar-l os en Jamaica, Trinidad. y Barbados



31. El Programa Mundial contra el Hambre esta asociado ahora con las siguien
tes 11 instituciones:

- Instituto Central de Investigaciones Tecno16gicas de Alimentaci6n,
Mysore, India

- Centro de Investigaciones de Nutrici6n, Universidad Laval, Quebec,
Canada

- Departamento de Nutrici6n y Bromatologia, Universidad de Ghana, Legon,
Ghana

- Instituto de Nutrici6n, Universidad Mahidol, Bangkok, Tailandia
(asociada recientemente, en este ano)

- Instituto de Nutrici6n de Centro-America y Panama, Ciudad de Guatemala
Cua tercal a

- Instituto de Nutrici6n y Tecnologia de los Alimentos, Universidad de
Chile, Santiago, Chile

- Programa Internacional de Politicas de Alimentaci6n y Nutrici6n,
Instituto de Tecnologia de Massachusetts y Escuela de Salud Publica
de Harvard, Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos de America

- Centro de la Nutrici6n de Filipinas, Makati, Filipinas

- Instituto de Productos Tropicales, Londres, Reino Unido

- Universidad del Valle, Cali, Colombia (asociada recientemente,en este ano)

- Instituto Venezolano de Investigaciones Cientificas, Caracas, Venezuela

32. El Programa tambien comprende una unidad de formaci6n con base en el Ins
tituto Nacional de Investigaciones Bromato16gicas, Tsukuba, Jap6n, para el sub
programa sobre conservaci6n de los alimentos despues de las cosechas.

C. Perspectives y ectividades de 105 5ubprogramas

33. El Programa Mundial contra el Hambre cuenta con tres subprogramas cuya la
bor esta estrechamente interrelacionada. El subprograma sobre planificaci6n
de pOl!ticas y programas de alimentaci6n y nutrici6n incorpora la experiencia
en materia de investigaciones y formaci6n obtenida en los otros dos subprogra
mas sobre conservaci6n de alimentos despues de la cosecha y sobre 105 requeri
mientos nutricionales humanos y su satisfacci6n mediante dietas locales, y
realiza sus propios esfuerzos concretos en materia de investigaci6n y forma
ci6n.

1. Planificaci6n de pOl!ticas Y programas de 8J.imentaci6n y nutricHb.

34. En las economias de mercado y en el sector comercializado de las economias
de subsistencia, la brecha entre la demanda efectiva de alimentos y las nece-
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sidades alimentarias humanas puede ser encarada de muchas maneras distintas.
La gente puede comprar mas alimentos si se bajan los precios (por control de
precios, subsidios, disminuci6n de los costos de la distribuci6n, etc.) 0 si
el poder adquisitivo se aumenta (mejores puestos, salarios minimos, reducci6n
de los impuestos, etc.). Para algunas familias. el incremento de la produccion
casera puede ayudar a disminuir la brecha. Pero cada una de estas medidas tie
ne limitaciones 0 desventajas, al igual que ventajas, y los encargados de formu
lar politicas deberan tener ambas en cuenta.

35. Las deficiencias nutricionales tarnbien ~den superarse a,veces, por 10
menos en parte, al mejorar el valor nutr i t i .'e I alimento, por ejemplo median
~~ el enriquecimiento de la sal co~ yodo 0 L_ ~ ~tificacion, con hierro 0 vita
minas,de alimentos seleccionados. La distribuc~on de alimentos gratuita 0 con
grandes subsidios tambien puede ayudar a las personas mas pobres y mas vulnera
bles. Resumiendo, hay diversas opciones en materia de politicas, cuyas conse
cuencias se deben evaluar cuidadosamente, y que estan a disposicion de los
encargados de determinar las politicas de alimentacion y nutricion, y de
desarrollo.

36. Este subprograma se dedica al reconocimiento de los procesos responsables
del hambre y la malnutricion, para identificar las medidas necesarias y viables
que ayuden a eliminarlos. Esto requiere un criterio multidisciplinario para
los problemas y el examen de las limitaciones y posibilidades politicas y economi
cas de un pais en particular. Al tratar de aumentar los conocimientos acer-
ca de la interaccion de los muchos factores en juego para mitigar el hambre y
la malnutricion, los esfuerzos del subprograma en materia 0e investigacion y
formacion abarcan una amplia gama de disciplinas: economia, ciencias politi-
cas, antropologia, sociologia y analisis de sistemas, junto con las diversas
ciencias de la nutricion, agricolas y sanitarias.

37. Se han reconocido cinco cuestiones concretas en materia de alimento y nu
tricion, que requieren atenci6n inrnediata:

a) Las consecuencias e ccnonu cas , nutricionales y dernas , a macro y micro
nivel, de los proyectos nacionales en gran escala de subsidios de alimentos, com
parados con los proyectos de objetivomas limitado (por ejemplo, los que se re
fieren solamente a ciertos grupos de edad);

b) Las consecuencias de politicas, financieras y otras, de la elaboraci6n
de organizaciones comunitarias para lograr los objetivos en materia de alimento
y nutrici6n. Se requieren estudios comparativos de la experiencia por paises;

c) El analisis comparativo de la eficacia de 105 prograffias de interven
C10n en materia sanitaria y/o de nutricion en paises seleccionacios. Aqui se
debera dirigir la atenci6n a la evaluacion de metodologias pertinentes alas
condiciones en el terreno, y analizar 105 factores que hayan determinado el
"exi to" ° e 1 "fracaso";
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d) El analisis de los efectos sobre el consumo de alimentos, de 10 que se ha
dado en llama= "fuerzc..s mundiales" 0 "de interac::i6n", que se encuentran en gran
medida mas alIa del control de cada uno de los paises en desarrollo, tales como
las practicas de comercializaci6n de cereales, el flujo de capitales, 0 los pre
cios de la energia;

e) La evaluaci6n de los datos existentes para el analisis de las politi
cas de alimentos y nutrici6n. Es necesario determinar metodologias de facil
gestion y aceptar bases de datos minimos adecuados para el analisis de politi
cas en diferentes situaciones.

38. Los centros iniciales de capacitacion en este subprograma fueron: el Ins
tituto de Nutricion de Centro-America y Panama (INCAP), de Guatemala; el Cen
tro de Nutricion de Filipinas (NCP); y el Programa Internacional de Poli
ticas de Alimentacion y Nutrici6n(IFNP), una empresa conjunta de dos institu
ciones de los Estados Unidos, el Instituto de Tecnologia de Massachusetts y la
Escuela de Salud Publica de la Universidad de Harvard. La Universidad Laval,
del Canada y el Ins ti tuto de Nutrici6n y Tecnologia de los Alimentos, de Chile,
se han sumado ahora al programa como centros de capacitacion.

,39. Algunos becarios que se formaron en el IFNP han pasado a tareas
a nivel de terreno en la aplicaci6n de la planificacion y politicas en el Cen

: tro de Nut r i c i Sn de Filipinas. En el futuro los becarios iran a otras ins-
1tituciones asociadas en paises en desarrollo. La capacitaci6n t amb i.en comenza
j ra en o t ofio de 1980 en la Universidad de Ghana, y en la Universidad del Valle,

1Cali, Colombia. . . .... ..

)40. Se espera f~rmar en breve un acuerdo de asoc~ac~on con la Un~vers~dad de 1as
i Indias Occinenta1es, de Jamaica, Barbados y Trinidad. El objetivQ de la 1abor pro
iPuesta por esta institucion es surninistrar formacion a nivel avanzado en los
J aspectos socioecon6micos y tecnicos de la interacci6n entre la agricultura,
llas ciencias b roma to Ldg i cas y la nutrici6n human a y a la vez, e xp Lo r a r la impor-
jtancia de estas interfaces para la planificaci6n de politicas nacionales y re
~gionales en materia de alimentos y nutrici6n. Esta es la linica instituci6n, de
jlas propuestas hasta ahora para asociarse al subprograma, que cuenta con un importante
]cuerpo docente en las'ciencias agricolas. Se considera que esta asociaci6n po-
ldria ser de utilidad para la formacion de becarios de los paises africanos de
jhabla inglesa y de la region del Caribe.
I

!
i41. Se efectuo una visita preliminar al Instituto de Nutrici6n de la Universi-

)dad de Pernambuco, Recife, Brasil, para explorar la posibilidad de una asocia
"lcion en este subprograma, asi como en el subprograma que trata de los requeri
!mientos nutricionales humanos. El programa de capacitaci6n proyectado se ela-
\borara mucho antes de que se efectue una propuesta oficial para la asociaci6n.
!No obstante se reconoce que un programa de capacitaci6n en esta instituci6n

"I seria de utilidad para los becarios de paises africanos de habla po rt.ugues a , .
,{hasta que se pue dan explorar los servicios de formaci6n e investigaci6n en esos
'jpaises y se puedan establecer vinculos con ellos.
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42. Durante el ana pas ado se realizaron seis proyectos en este subprograma
con patrocinio de la Universidad de las Naciones Unidas. Dos en Colombia: uno
para investigar los sistemas de producci6n en granjas pequenas y el otro que
estudi6 el valor de un modelo matematico para la planificaci5n del desarrollo
utilizaudo el nivel de nutrici6n como indicador. Dos proyectos se ubicaron en
Chile t para estudiar los medios de fomentar el amamantamiento natural en las
comunidades urbanas pobres y la capacidad de adquisici6n de las familias
chilenas del medio urbano y de escasos ingresos. Un proyecto de investigaci6n
de Venezuela se ocupa de la prevenci6n, en varios paises sudamericanos, de la
deficiencia de hierro mediante el enriquecimiento con hierro de un elemento
basico de la dieta. Otro proyecto en esta esfera es un analisis multidiscipli
nario de los sistemas alimentarios y la seguridad alimentaria en el Este de la
India; esto es parte de un estudio internacional de sistemas alimentarios y so
ciedad que realiza el Instituto de Investigacio~es de las Naciones Unidas para
el Desarrollo Social.

43. Los debates del cursillo practico de 1978 sobre politicas de precios y
nutrici6n en America Latina se publicaran y distribuiran a los directamente in
teresados en el tema. Se esta proyectando la transformaci6n de parte del mate
rial para una distribuci6n mas amplia,para que tambien pueda llegar a las per
sonas encargadas de formular politicas y planificaci6n.

44. El subprograma celebr5 hasta ahora cuatro cursillos practicos durante este affoU

,a) Problema de ajuste entre la pol!tica de nutrici5n y su aplicacion, Cambridge,
~\ssachusetts, Estados Unidos de America, en noviembre de 1979. Est~ cursi110
practico reunio expertos en las esferas de las pol!ticas de nutricion y alimenta
cion, y las ponencias de la reunion se publicaran y se les dar~ la mayor distribu
ci5n posible entre los interesados en la formulaci5n de pol!ticas y planificacion;

b) Nivel nutricional de la poblaci6n rural en el Sahel, Paris, Francia,en abril
de 1980. El cursillo hizo un examen de la informaci6n di.s.pon ib Ie acerca de
las deficiencias cr6nicas y peri6dicas nutricionales en diversas zonas de 105

tr6picos semiaridos, reconoci6 particulares problemas alimentarios del Sahel, y
formul6 recomendaciones para programas futuros de intervenci6n por parte de or
ganismos multilaterales y bilateralcs en los tr6picos semiaridos ;

c) Nivel nutricional de las poblaciones indigentes de America Latina, Santia
go, Chile, mayo de 1980. El cursillo analiz6 las tendencias de los ingresos
para 105 pobres de las zonas urbanas y rurales de America Latina y las conse
cuencias de las diferentes politicas de ingresos sobre la actual situaci6n de
alimentos y nutrici6n. El cursillo hizo hincapie en 105 aspectos de politicas
de ingresos mas importantes para mejorar la situaci6n nutricional de los pobres;

d) Utilizaci6n de c~lculos de necesidades nutricionales para la planificaci6n
econ6mica y pol!tica agrlcola, Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos de America~
en mayo de 1980. El cursillo celebrado conjuntamente con el subprograma sobre '
requerimientos nutricionales humanos, propuso directrices para la utilizacion de
recomendaciones sobre requerimientos energeticos y niveles de prote!nas para los
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planificadores y las personas encargadas de formular pol!ticas t particularmente
los economistas y los expertos agr1colas. Los debates se basaron en las conclu
siones del cursillo p~ctico sobre requerimientos proteico-energeticos. Este a
su vez se base p~incipalmente en 105 resultados de 105 proyectos de la red de
investigaciones sobre prote!na y ene~gra del Programa Mundial contra el Hambre.

45. Una dificultad que se hallo para el logro de los objetivos del subprograma
es que existen pocos centros de formacion apropiados en los paises en desarrollo.
Con una institucion asociada mas en Colombia, el comienzo de la formacion en la
institucion asociada de Ghana, el subprograma se amplia en los paises menos de
sarrollados y continuara sus esfuerzos en ese sentido. La proxima institucion
que se asociara al programa en esta esfera subprogramatica sera la Universidad
de las Indias Occidentales, que es especialmente apropiada para la capacitaci6n
de personas de los paises africanos de habla inglesa.

46. Otro problema es la escasez de ponencias de investigaci6n recibidas de los
paises en desarrollo en respuesta a la identificaci6n de las cinco esferas de
prioridad para la investigacion. Algunas de las propuestas no son de nivel
suficientemente elevado como para contar con el apoyo de la Universidad, y en
algunas de las esferas de prioridad, no se ha recibido ninguna propuesta. Uno
de los obstaculos es el numero limitado de investigadores que trabajan en esta
esfera de estudio, y otra puede estar dad a por la limitaci6n de los recursos
que puede ofrecer la Universidad como medio de apoyo.

2. Conservacion de 105 alimentos despues de la cosecha

47. La cantidad de alimentos que se pierden despues de las cosechas en los
paises en desarrollo oscila entre el 20 y el 40 %; las cifras son mas eleva
das para frutas y vegetales en algunos paises en desarrollo tropicales. Cua
lesquiera sean las cifras exactas, estas perdidas pueden tener graves conse
cuencias nutricionales pdra los agricultores a nivel de subsistencia y las zo
nas rurales escasas de alimentos en el mundo en desarrollo. Hasta hace poco
se ha dado poca atenci6n a este problema; los esfuerzo~ que se estan realizan
do ahora se deben por 10 menos en parte el estimulo del Programa Mundial contra
el Hambre.

48. Las perdidas de alimentos despues de la cosecha son de diversos tipos:
perdida del peso bruto; perdida de valor nutritivo, disminucion del valor gus
tativo debido a la alteracion del sabor 0 del olor, y perdida de propiedades
culinarias. Cualquiera de estas perdidas reduce la cantidad de alimento y/o
su valor nutritivo para el consumidor. Los factores que causan perdidas in
cluyen la descomposicion, el mal manejo, los insectos, los roedores, y mohos.

49. El objetivo de este subprograma es contribuir a la conservacion cuantita
tiva y cualitativa de los alimentos producidos para incrementar su disponibi
lidad para el consumo humano, y conservar 0 incrementar su valor nutritivo me
diante la elaboracion y aplicacion de tecnologias apropiadas. Se estan concen
trando los esfuerzos en la mejora del aprovechamiento de los cultivos despues
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de cosecharlos, como un medio de aumentar la alimentacion y los nutrientes de
que se dispone. Tambien se han incluido en los esfuerzos de conservaci6n a
productos de origen animal y de la pesca.

50. El objetivo del subprograma abarca todas las etapas desde la produccion
hasta el momento del consumo, incluso el manejo, almacenamiento, elaboracion,
empaque, transporte, distribucion, comercializaci6n y finalmente su utiliza
cion en el hogar.

51. Este subprograma hace hincapie en particular en la necesidad de identificar
y reconocer las muchas tecnologias tradicionales existentes que se emplean pa
ra couserv~r los alimentos; trata de mejorar y transformarlas en tecnicas ope
rativas mas eficaces. En la mayoria de los casos, esas tecnologias deberian
ser las mas apropiadas del punto de vista social y ecologico, y las de mayor
aceptacion por parte del consumidor. Esto requiere un esfuerzo multidiscipli
nario. Se reconoce que las tecnologias que son eficaces en los paises desarro
llados pueden tal vez ser inutiles, inaceptables, y aGn contraproducentes en el
mundo en desarrollo. Es una orientacion hacia tecnologias simples, de uso facil
y disponibles para que se las desarrolle rnediante oportunidades de capacitacion
e investigacion, 10 que ha faltado en est a esfera.

52. El principal objetivo de este subprograma es la formaci6n, y esta trabajando
para ofrecer a los parses en desarrollo mejores recursos de personal en sus pro
pias instituciones, para tratar los problemas de la conservacion de alimentos
aun a nivel del hogar y de la aldea. No se interesa en la elaboraci6n comer
cial a gran escala. El 45 % de todas las becas otorgadas hasta la fecha por el
Programa Muudial contra el Harnbre correspondi6 a este subprograma. La investi
gacion se considera principalmente coma una herramienta para la formaci6n, y las
unicas propuestas de investigaci6n que cuentan con apoyo son las que contribu
yen a la fo rmaci.on y al aumento de la competencia instituci.onal. Un ejemplo
esta dado por el proyecto sobre perdidas de alimentos despues de las cosechas
que se realiza en la Universidad del Valle, en Colombia. Se presto apoyo a un
esfuerzo de ayudar a esa institucion a desarrollar su capacidad, anticipando
su aso ci ac i on con la Universidad, que se concreto el afio pasado.

53. ~ambi~n se dio prioridad a los becarios de la UniVp.rRinad ~ue necesitan ayuda
para iniciar su labor. Un ejemplo esta dado por el apoyo que se presto al proyecto
de modernizacion de las tecnologfas tradicionales de empaque para el almacenamiento
de cereales alimentarios, en Indonesia, del Dr. F.G. Winarno, quien rue un becario
especial de la Universidad en Mysore, India, en 1977 ~/.

54. El Instituto Central de Investigaciones Tecnologicas de Alimentaci6n, de
Mysore, India, y el Instituto de Nutricion de Centro-America y Panama, de Gua
temala, han sido las principales instituciones asociadas para la investigacion
y capacitaci6n avanzada en este subprograma. No obstante, el ano pasado se
10gr6 la capacitacion de becarios en conservaci6n de alirnentos despues de las

~/ Vease en el parrafo 72 la descripcion del programa de becas especiales.
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55. Continu6 una activa colaboraci6n entre la instituci6n asociada de la Uni
versidad Laval, de Quebec, Canada, y el Instituto de Tecnologia de los Alimen
tos (ITA), de Dakar, Senegal, mediante el fomento de proyectos de investigaci6n
conjuntos y la formaci6n de becarios del personal de ITA en Quebec. Cuando se
haya desarrollado suficientemente la capacidad de formaci6n del ITA, se 10 con
siderara para ~stablecer una asociaci6n.

cosechas en tres instituciones mas en pafses industrializados: el Centro de
Investigaciones de Nutrici6n en la Universidad de Laval, Quebec, Canada; el
Instituto de Productos Tropicales, de Londres, Reino Unido,y el Instituto Na
cional de Investigaciones Bromato16gicas, de Tsukuba, Jap6n. Si bien 105
vrnculos de la Universidad con las instituciones existentes se concentran en
105 parses en desarrollo, tambien se forman asociaciones con instituciones de
otras partes del mundo que se considera realizan iuvestigaciones aplicadas 0 pro
gramas practicos de capacitaci6n directamente pertinentes alas necesidades de
un proyecto en particular.

56. Uno de 105 problemas hallados en este subprograma fue el de adaptar la
indole tecno16gica especia1izada de 105 programas de muchas de las institucio
nes que trabajan en la esfera de la conservaci6n de alimentos despues de las co
sechas, alas necesidades concretas de formaci6n de los becarios. Se
han hecho esfuerzos para superar este problema mediante la creaci6n de progra
mas especiales de formaci6n en instituciones asociadas, asi como la exploracion
de asociaciones que cuentan con instituciones adicionales en paises en desarrollo.

57. El subprograma patrocino cuatro cursos practicos durante el ano. Uno de
ellos fue una reunion conjunta con el Programa de Desarrollo Humano y Social,
celebrada en Tokio en septiembre de 1979, sobre el papel de la mujer en la con
servacion de alimentos despues de las cosechas. Este cursillo examino el marco
practico de cinco estudios casuisticos que se realizan actualmente sobre este
tema en calidad de proyecto interprogramatico. Los otros cursillos practicos
se realizaron en Mysore, India (en julio de 1979), Yaounde, Republica Unida del
Carnertin (en noviembre de 1979) y Bogor, Indonesia (en diciernbre de 1979).

58. La reunion de Mysore examino la administracion de las instituciones de in
vestigacion y desarrollo en la esfera de la tecnologia y ciencia de los alimen
tos. La reunion en Camerun,que fue organizada por la Asociacion de Universida
des Total 0 Parcialmente de Lengua Francesa,con la Universidad como copatroci
nadora, conto con la participacion de universidades de los paises de habla
francesa en Africa. Tambien ayudo a reconocer prioridades para la investiga
cion, en particular tecnicas de conservacion a nivel de las aldeas en esos
paises. El cursillo de Bogor se intereso en 105 aspectos practicos de la uti
1izaci6n de la fermentacion como un medio de la conservacion de alimentos en
105 paises en desarrollo.



3. Requerimientos nutricionales humanos y su satisfaccian mediante dietas
locales

59. La informacion acerca de los requerimientos nutricionales es aGn en gran
medida inadecuada; cuando existen datos, provienen en general de estudios que
se realizaron con estudiantes universitarios jovenes y en buena salud en parses
industrializados. En los paises en desarrollo, en que las poblaciones estan
sujetas a factores diarios de tension ambiental, que son desconocidos en los
patses mas adelantaJos, la inforrnacion pertinente alas necesidades dieteticas
es sumamente incompleta.

60. Este subprograma tiene un doble objetivo: (a) ay~.iar a los paises en de
sarrollo a obtener informaciones acerca de las necesidades nutricionales de sus
propias poblaciones, apoyando las instituciones de formacion e investigacion en
dichos paises; y (b) compilar la informacion necesaria para establecer calculos
internacionalmente aceptables de los requerimientos nutricionales y niveles die
teticos seguros y apropiados para las poblaciones de los paises en desarrollo.

61. Los primeros resultados analtticos provenientes de este subprograma, publi
cados por la Universidad en julio de 1979, ofrecieron importantes directrices
para las investigaciones futuras sobre esta cuestion, al establecer metodologias
normativas que se emplearan en la determinaci6n de los requerimientos de pro
tetna y energia. El informe senalo que las recomendaciones internacionales vi
gentes sobre estas necesidades son inadecuados para los paises en desarrollo de
los tropicos porque no toman suficientemente en cuenta las necesidades de recu
peracion y de crecimiento despues de frecuentes infecciones agudas y cronicas
y las diferencias en la utilizacion de 105 nutrientes de las dietas locales.

62. Durante el ana pasado se sumaron nuevos aportes al conocimiento so-
bre los requerimientos de proteina y energia en los paises en desarrollo. Tam
bien se presto apoyo a 105 estudios sobre la disponibilidad de hierro en la die
ta local y la viabilidad de la fortificaci6n con hierro de los alimentos basicos.
Esto es importante debido a la relaci6n, ya demostrada, entre la deficiencia en
hierro y el rendimiento laboral, la resistencia a la infeccion y 105 resultados de
las pruebas de conocimientos. Los estudios sobre deficiencia de hierro conti
nGan en una red de investigadores latinoamericanos; el progreso hasta la fecha
fue evaluado por miembros de las redes, en un cursillo realizado en Caracas en
abril de 1980.

63. La red de energia y proteinas estaba realizando 0 habia completado durante·
el periodo que se examina 13 proyectos de investigacion. Dichos proyectos es
tan ubicados en Brasil, Chile, Colombia, Egipto, Filipinas, Guatemala, India,
la Republica de Corea, M~xico y Tailandia. Tambien se cuenta con unidades
en el Japan, el Reino Unido y los Estados Unidos de America (uno en Berkeley.
Califor~~a y uno en C~brid~e. Massachusetts). que forman parte de la red, pero
que no reciben apoyo financiero de la Universidad.

64. Los resultados de las investigaciones de estas redes contribuyen irnportan-
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tes insumos a tres cursillos celebrados por este subprograma en el transcurso
del afio , uno en septiembre y dos en mayo, Los tres se celebraron en e' .. IFNP,
la instituci6n asociada de Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos de Am~rica;

los dos primeros fueron organizados por los comites de la Union Internacional
de Ciencias de la Nutricion. Ellos fueron:

a) Evaluacion de la calidad de proteinas, septiembre de 1979.

b) Requerimientos de energia y proteinas: Significado de 105 resultados
recientes, mayo de 1980.

c) Utilizacion de calculos de requerimientos nutricionales para la pla
nificacion economica y las politicas agricolas, mayo de 1980. Este cursillo
se celebr6 conjuntamente con el subprograma sobre politicas de alimentos y nu
tricion y planificaci6n de los programas. Participaron en esta reunion, econo
mistas y planificadores que trataron de formular directrices para la aplicaci6n
de las politicas.

65. Las ponencias de estas tres reuniones estan siendo preparadas para su pu
blicacion. Constituiran una importante contribucion a 105 debates en una reu
nion sobre requerimientos en materia de proteina y energia que celebrara
conjuntamente la Universidad con la FAO y la OMS, en 1981.

66. La investigaci6n es el principal metodo de operaciones de este subprogra
ma y por ello la formaci6n de becarios es de menor escala que en los otros
dos subprogramas. No obstante, el Instituto de Nutricion y Tecnologia de los
Alimentos, de Chile, comenz6 la formaci6n, y dos nuevas instituciones asociadas,
el Instituto de Nutrici6n de la Universidad Mahidol, de Bangkok, Tailandia,
y la Universidad del Valle, de Cali, Colombia, tambien ofreceran capacitaci6n
avanzada durante la segunda mitad de 1980. Ambas fueron aprobadas por el Con
sejo en diciembre de 1979. El acuerdo con la Un i vers i dad de Mahidol E'1tr6 en
vigor en julio de 1980, y el de la Universidad del Valle en abril de 1980.

67. La orientaci6n de la capacitaci6n de este subprograma es hacia la metodo
logia y el diseno experimental y el analisis de datos para aumentar la capa
cidad de investigacion de las personas que se forman para la labor en sus ins
tituciones de origen, una vez completada la beca. A: cumplir programas de in
vestigaci6n a su regreso al pais de origen, los becarios pueden de esta forma
ampliar la red de instituciones adecuadas para la investigacion en este subpro
grama.

D. Becas

68. Durante el ano que se examina, 34 becarios completaron su formaci6n. Ha
cia fines de junio de 1980 habia 64 becarios en proceso de capacitacion 0 que
esperaban que sus programas de investigaci6n y capacitaci6n se iniciaran en
las instituciones asociadas del Programa. El total de becarios del Programa
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Mundial contra e1 Rambre asciende a 145. Se estan examinando 1as solicitudes de
casi 200 postu1antes.

69. La distribuci6n geografica de 10s becarios es la siguiente: Africa, Europa
y Cercano Oriente, 31; Asia, 54; fllllerica Latina y e1 Caribe, 60.

70. Duratrte 1979 el Oficial Superior de Programas del Programa Mundial contra el
Hambre efectuo una revision del programs. de becas que tuvo por resultado una serie
de recomendaciones, que el Comite Asesor del Programa hizo suyas para la meiora
del sistema de becas. Una politica concreta, concebida para cump1ir las necesi
dades especiales del Africa, se inici6 con los candidatos de los paises que care
cen de personal en la capacitaci6n de discip1inas apropiadas para el programa de
becas ordinario.

71. Como una etapa adiciona1 en el proceso de rev~s~on, se ha previsto una reu
nion de ex-becarios de la Universidad, que se celebrara en Cali, Colombia, del
30 de julio al l~ de agasto, para examinar el programa de capacitacion en America
Latina y la manera de modificarlo 0 mejorarlo.

E. Becarios especiales

72. Los becarios especiales son personal clave de instituciones de paises en
desarrollo. a los que se concede becas por un periodo de menos de cuatro meses
para perm~t~r que adquieran la eh~eriencia adicional. 0 compartan su experien
cia en esferas concretas con los investigadores de la instituci6n asociada.
Hasta la fecha se otorgaron 50 becas especiales, de las cuales 19 ya se comple
taron con los cursos 0 estudios pertinentes.

F. Reuniones

73. El ~ror.rRma Mundial contra el ¥a~bre celebr~ un cursillo p~ctico en Bellagio,
Italia, del 28 de Rbril al 2 de ~AYO de 1980, para reviear su base conceptual. La
reunion convino en que el hambre debe considerarse no 5610 como un problema biolo
gico y tecnico, sino tambien de 1ndole social, cultural, econ6mica y pol!tica. El
Comite Asesor del Programa se reunio en Tokio en enero de 1980 y su Comite Directivo
se reuni6 dos veces (en Viena, agosto de 1979 y en TOkio, en enero de 1980). El
grupo de trabajo para cada uno de 105 subprogramas tambien se reunio dos veces
durante el afio; cada grupo de trabajo ayuda a ofrecer al Asesor Principal del
Rector indicaciones acerca del cumplimiento de actividades concretas de los
subprogramas.

G. Cooperaci6n con otros organismos de las Naciones Unidas

74. El grupo de expertos que ayudo a elaborar el Programa Mundial contra el
Hambre, en otofio de 1975, comprend!a un n~ero de personas familiarizadas con
las actividades de diversos organismos del sistema de las Naciones Unidas en la
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esfera de la alimentaci6n y la nutrici6n. El programa fue cuidadosamente con
cebido para complementar las actividades de estos otros organismos en esferas
prioritarias pertinentes a la lucha contra el hambre en el mundo. La labor del
programa fue adaptada al mandato concreto de la Carta de la Universidad para
operar mediante los instrumentos del conocimiento academico: la investigacion,
la formaci6n avanzada, y la diseminaci6n de 105 conocimi=ntos.

75. Por ejemplo, en la conservaci6n de alimentos despues de las cosechas, cuan
to mas recursos pueda aportar FAO para la asistencia a los paises en esta
esfera, tanto mayor sp.r!!i la np.cesinad c'lP. hp.carins capa.citanos por la TTniversidad
procedentes de esos pa!ses, para utilizar mejor este apayo. 0 bien en la esfera
de los requerimientos nutricionales humanos, la labor de la Universidad ha sido
concebida cuidadosamente para. complementar e ir m's all~ de las investigaciones
que cuentan con apoyo de la FAO y la OMS. En la esfera de las pollticas en materia
de alimentaci6n y nutricion y el an~lisis de los programas, la Universidad es el
Unico organismo de las Naciones Unidas que ofrece prograrnas de capacitacion mul
tidisciplinaria avanzada a los niveles post-doctoral y post-master de ciencias.

76. Ademas de cooperar con la FAO y la O~5, el Programa Mundial contra el Ham
bre tambien tiene estrechos vinculos con la UNESCO en el campo de la educaci6n
para la nutrici6n. El programa organiz6 diversas misiones al Africa en nombre
del Subcomite de Nutricion del Cornite Administrativo de Coordinacion (CAC) para
identificar las necesidades de formacion institucional en la esfera de la nu
trici6ny los alimentos y se le pidi6 que organizara misiones similares en el
futuro a otros paises africanos. El Food and Nutrition Bulletin, publicado por
el Programa Mundial contra el Hambre, se utiliza para diserninar 105 informes de
diferentes grupos de trabajo del GAC. Dos miembros del Grupo Asesor de Nutri
ci6n del mencionado subcomite tambien integran los Comites de Asesorarniento y
Direcci6n del Programa Mundial contra el Hambre, con 10 que se ayuda a asegurar
una mayor complem@utariedad y concreci6n de las actividades del programa.

H. Publicaciones

77. La publicaci6n trimestral Food and Nutrition Bulletin se encuentra ahora
en su segundo volumen. Durante el ano se publicaron dos suplementos al Bulletin,
Protein-Energy Requirements Under Conditions Prevailing in Developing Countries,
en julio de 1979, y Bioconversion of Organic Residues, en noviembre de 1979
Se han previsto tres suplementos mas para la seg~da mitad de 1980. La lista
completa de las publicaciones del Programa Mundial contra el Hambre que apare-'
cia durante el ano que se examina, es la siguiente:

a) "Protein-Energy Requirements under Conditions Prevailing in Develo
ping Countries: Current Knowledge and Research Needs" (Suplemento
del Food and Nutrition Bulletin).

b) "Interfaces between Agriculture, Nutrition and Food Science:
Proceedings of a Workshop held in Manila, 28 February - 3 March 1977'f
(Publicado conjuntamente por la Universidad de las Nacione~ Unidas
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y el Instituto Internacional de Investigaciones sobre el Arroz,
Los Banos, Filipinas)

c) "Bioconversion of Organic Residues for Rural Connnunities"
(Publicado conjuntamente con el Programa sobre Uso y Administra
cion de los Recursos Naturales)

d) Food and Nutrition Bulletin

Volumen 1, Numero 4, agosto de 1979

Se trataron los siguientes temas:

Consumo de alimentos y objetivos nutricionales, problemas de
alimentos y nutricion en el decenio de 1980

Aumento de la capacidad de los organismos internacionales para
formular politicas y preparaci6n de programas y proyectos en ma
teria de nutrici6n

Historia del amamantamiento natural en Chile

Mejora de la calidad nutritiva de las legumbres alimenticias

Residuos lignocelu16sicos: Una ponencia para liberar la celulosa

Practicas de alimentaci6n de ninos pequenos y la formaci6n de
la malnutrici6n en las zonas rurales de Gambia

Progresos logrados en la esfera de la nutrici6n en el marco de
los nuevos acuerdos institucionales

Resumenes del Subcomite de Nutrici6n del CAC sobre el bocio en
demico y la anemia nutricional

Seminario sobre la nutrici6n en la salud y la planificacion agri
cola para el desarrollo nacional

Formaci6n y ensenanza de la nutrici6n en las Facultades de Me
dicina, Farmacia y Odontologia

Revisi6n del libro Food, Climate and Man

Volumen 2, Numero 1, enero de 1980

Se trataron los siguientes temas:

Utilizaci6n de la biomasa como un medio para el desarrollo rural

-39-



•

Aspeetos psieosoeiales del amamantamiento natural, ineluso
la formaei6n de vineulos sociales

La manera de integrar las prioridades de nutrici6n en los pro
gramas de mejora de eultivos

Mejora de la ealidad nutrieional del sorgo y el mijo perlado

Progres en la mejora nutrieional del maiz y del triticale

La neeesidad de estudios de elaboraeion y utilizaei6n de los
alimentos para eomplementar la evaluaeion nutrieional

Efeeto dietetieo de la fibra sobre la digestibilidad de las
proteinas

Interpretaeion de datos sobre la disponibilidad de alimentos
humanos y consumo de nutrientes

Defieieneia de vitamina A

Direetriees para la prcduc c.iSn de semolas y har'inas de soja
comestibles por procesawiento en caliente

Revisi6n de la edici6n de conme.mo r ac i dn de Lactation Review, en
honor de Margare t Me ade

Volumen 2, Numero 3, abrij 1980

Trata los siguientes temas:

Una resena de la experieneia con incaparina en Guatemala

Una hi~toria de las practieas de amamantamiento natural en el
Caribe de habla inglesa en el siglo XX

Alimentaci6n oportuna y eomplementaria apropiada del nina peque
no alimentado por laetacion natural - Una revision

Un nuevo planteo de la ensenanza para alimentos y nutriei6n en
el mareo de eondieiones socioeeonomieas cambiantes

Direetriz para la producci6n de leche de soja y euajada de
soj a en las aldeas
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Volumen 2, Numero 3, junio de 1980

Se tratan los siguientes temas:
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Politicas y programas de ayuda alimentaria: una. revisiiSn de los
estudios sobre ayuda alimentaria

Conflictos operativos de la ayuda alimentaria a nivel de 10s
receptores

Consecuencias nutricionales de los proyectos que asi~nan gran
prioridad a la produccion de alimentos basicos de bajo valor
nutritivo: e1 caso de la mandioca en los tropicos humedos de
Africa Occidental

Oialogo interdisciplinario sobre el hambre en el mundo: un re
sumen del cursillo p rfict i co sobre Metas, Procesos e Indicadores
de Pol!ticas en Materia de Nutricion y Alimentacion

Oectaracion de recomendaciones de la reunion conjunta de la OMS,
y de la UNICEF sobre la alimentacion de nenes y ninos pequ~fijs

Logros en m~teria d~ nutricion y ensenanza: Parte I.
Indicadores de ensayos de cumportamiento y malnutricion

El metano en sistemas biologicos integrados
...'~ ~ ~ ...

Admiu{stiptiQn de la dieta de ninas pequenos que no hayan reci-
bido una alimentacion por amamantamiento natural adecuado

Oirectrices para las harinas proteicas de semilla de algodon
comestible y productos conexos

.f
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Ill. PROG~~ DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

A. Introduccion

82. Es
de inve

78. La hipotesis subyacente a la labor de este programa es que para fomentar
el desarrollo humane y social, es necesario crear un foro mundial critico para
el dialogo entre los investigadores de diferentes culturas, corrientes de pensa
miento y sistemas socia~~s para que estudien los problemas mundiales basicos.
El programa se interesa en los problemas estructurales generales del desarroll0,
asi como 10s medios concretos en que la Ln te rscciSn de la tecnologia y la socie
dad puede aportar el maximo provecho a los pobres de las comunidades rurales del
mundo en desarrollo.

85. Se
el pro
cipio
redes.

86.
expres
Las re
trabajo
primer
las nue
desarro
duplic
dades d

84. La
nares,
caLi.dac
de las
investi
concept
concre

83.
experi
con tin
Progra
escrec
investi

i) ~futas, procesos e indicadores del desarrollo

i) Sistemas de investigacion y desarrollo en medios ruraIes

ii) Alternativas socioculturales para el desarrollo en un mundo en transformacion

a) Subprograma sobre problemas del desarrollo:

b) Subprograma de tecnolo~1a y desarrollo:
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79. El Programa de Desarrollo Humano y Social toma como punto de partida 10s
resultados desalentadores de las estrategias del desarrollo de un pasado recien
te que han tendido a igualar el crecimiento economico con la mejora de la cali
dad general de la vida hl~ana. Estas estrategias en la mayoria de los casos
han fracas ado y mas notablemente en el caso de los aldeanos de las comunidades
rU-'qles de 1 Te rce r Mundo. Mientras que es tos representan la mayoria de la po
blaci6n de los paises en desarrollo, las aIde as rurales han obtenido paco pro
vecho del crecimiento economico nacional. Y la aldea mundial concebida por el
avance de las comunicaciones modernas ha aumentado las aspiraciones
de estos al.de ano s , y al mismo tiempo les ha dado una conciencia penos a de la
desigualdad de su propi~ suerte.

81. El programa cuenta con cinco proyectos inciales, dos relativos a proble
mas del ~esarrollo y tres de tecnologia y desarrollo:

80. El programa determine que es posib1e organizar un di al.ogc s i.s t.emat i.co so
bre los problemas del desarrollo ~re las diferentes corrientes de pensamiento
y obtener nuevos conceptos valioso~ por este proceso. Aunque se trate de una
empresa dificu1tosa, que no necesariamente conduce al acuerdo entre las partes
interesadas, la experiencia ha demostrado que puede haber una profundizaci6n
en el conocimiento de la posici6n propia, que a menudo conduce a perspectivas
totalmente novedosas.

1
1



ii) Participaci6n de la tecnologia tradicional

iii) Transmisi6n, transformacion y desarrollo de la teenologia segUn la
experiencia del Japan

82. Estos cinco proyectos han creado redes que ahora abarcan unas 80 unidades
de investigaci6n y las siguientes cinco instituciones asociadas:

El Colegio de Mexico, Ciudad de Mexico, Mexico;

El Instituto de Economias en Desarrollo, Tokio, Jap6n;

El Instituto de Estudios sobre el Desarrollo, Ginebra, Suiza;

El Instituto Marga, Colombo, Sri Lanka;

La Facul tad Lati.noamer i can a de Ciencias Sociales, Ciudad de Mexico,
Mexico.

B. Resumen del ana

83. Durante los primeros seis meses del ano que se exam~na se complete la fase
experimental de los cinco procesos iniciales. Las actividades de investigaci6n
continuaron durante la segunda parte del ano, mientras que el Comite A~esor del
Programa efectuaba una evaluaci6n de la experiencia de la fase experimental en
escrecha colaboracion con los coordinadores de los proyectos y las unidades de
Inves t i.gaci.Sn,

84. La fase experimental habia sido concebida para obtener resultados prelimi
nares, que pudieran guiar a los planificadores de programas para asegurar la
calidad cientifica de la investigaci6n, para elaborar una coordinaci6n efectiva
de las redes y para vincular los proyectos iniciales alas demas actividades de
investigaci6n que habian sido propuestas. El objetivo general fue obtener un
concepto mas sistematico de los problemas generales del des~rrollo y la funci6n
concreta de la tecno:agia al servicio de este desarrollo.

85. SegUn se habia proyectado, ahora que se ha completado la fase experimental,
el programa iniciara un intercambio previo de becarios de la Universidad, al prin~

cipio dentro de las redeE de los proyectos iniciales, y luego entre diversas
redes.

86. La demora en iniciar las actividades de becas se debi6 a una preocupaci6n,
expresada tanto por 105 expe~tos iniciales de los programas, como durante
las reuniones subs i gui.entes del Comi, te Asesor de 1 Programa y de los grupos de
trabajo: se estim6 que el Programa de Desarrollo Humano y Social deberia en
primer lugar establecer sus redes de investigaci6n, de manera que reflejaran
las nuevas perspectivas recientes acerca de los criterios alternativos para el
desarrollo; cuando se pasase alas actividades de becas se podria evitar la
duplicaci6n de 105 programas de formaci6n corrientes. Se senale que las uni
dades de investigaci6n deberian crearse primero dentro de un pais, integradas
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por investigadores de la comunidad acadernica de ese pais. Despues de esta
etapa, se admitirian investigadores de otros paises como socios en un dialogo, en
lugar de actuar como expertos extranjeros, de quienes se debe aprender, 0 bien,
de becarios extranjeros a 105 que se debe formar.

87. Ahora que se ha completado la fase experimental del principio, y se han
establecido las unidades de investigacion integradas por investigadores nacio
nales, 105 investigadores de intercambio visitaran otras unidades de investiga
cion del mismo proyecto por perfodos de 3 a 6 meses. Se estan completando los
detalles concretos para poner en practica el intercambio: estos planes se exa
minaran en la reunion del Cornite Asesor del Programa, que se celebrara a comien
zos de 1981. No obstante, para comenzar, se otorgara un numero lirnitado de be
cas a Jovenes investigadores durante 1980, haciendo hincapi€ en los que se de
dican a la investigaci6n sobre el terreno. Si el experimento tiene exito, se
extendera el intercambio a diferentes proyectos. Tambien esta previsto que
se admitan investigadores jovenes de fuera de las redes para trabajar dentro
de las diferentes unidades de investigaci6n.

C. Perspectivas y actividades de los sub~~ogramas

83. Los dos subprogramas, problemas del desarrollo y tecnologia y desarrollo,
han sido concebidos como complementarios y de mutua fortalecimiento. Su in
teraccion es cada vez mayor. Un ejemplo de dicha interacci6n esta dado por el
cursillo practico de tecnologia y desarrollo que se celebre en Addis Abeba,
Etiopia, en mayo, Y que reunio investigadores de tres proyectos interes~dos en
las dimensiones tecno16gicas del desarrollo: (a) investigadores japoneses que
estan estudiando la experiencia de la modemizaci6n de su propio pais, por las
ensenanzas que puede contener para los planificadores del desarrollo de otras par
tes del mundo; (b) 105 investigadores de otras naciones asiaticas que estan
examinando el papel de tecnologfas tradicionales, y sus posibilidades de trans
formaci6n; y (c) un equipo intemacional de investigadores de Africa, Asia y
America Latina, que han estado estudiando 105 Jinculos entre las investigacio-
ncs modernas y los sistemas de desarrollo en 105 paises en desarrollo y las
tecnologias de 105 sectores tradicionales.

1. Problemas del desarrollo

a) Metas, Procesos e Indicadores del Desarrollo

89. Es~e proyecto bus ea contribuir. al debate cont.inuo sobre el desarrollo y
en part~cular, fortalecer y profund~zar el examen, dentro y fuera del sistema de
las Naciones Unidas, sobre la raz6n por la cual las estrategias del desarrollo
de 105 ultimos dos decenios h~u prcducido resultados tan desalentadores y que
al.te rx at i.vas se deben tomar en cons i.de racidn ,

90. El valor practice del ptoyecto es que con t ribuye con nuevos coricep t os a los
procesos que pueden resolver problemas y de 1magenes nuevas de un mundo futuro.
Para este fin, el proyecto se ha fijado una triple tarea de innovaci6n:
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a) Conceptual; en la teoria y la metodologia de la formaci6n de redes;

b) De organizaci6n; mediante la practica de las red~s y a traves de la
vinculaci6n y colaboraci6n de los academicos con la poblaci6n, es decir con
trabajadores rurales y urbanos, campesinos, mujeres, etc., que por 10 general
son los objetivos de la investigaci6n y no los colaboradores en ell a;

c) Metodo16gica; mediante la utilizaci6n de un dialogo multidimensional e
interparadigmatico como metodo de investigaci6n relativo a la innovaci6n en la
organizaci6n.

91. El proyecto tiene tres componentes:

a) Las investigaciones cumplidas para cada una de las 20 unidades de la
red (9 en paises industrializados, 8 en paises en desarrollo y 3 en organiza
ciones internacionales). Estas investigaciones ya han producido numerosas pu
blicaciones, 26 de ellas lanzadas durante el ana pasado;

b) Las reuniones de los subproyectos que permitan una reflexi6n colectiva
de los grupos de investigadores que trabajan sobre temas similares, por ejem
plo, sobre visiones de sociedades deseables, medios de vida alternativos, 0 in
dicadores del desarrol10. En el transcurso del ana se celebraron 13 reuniones
de subproyectos;

c) Reuniones anuales de las redes en su totalidad para permitir realizar
un foro de integraci6n de los temas y una labor cooperativa conjunta para
producir nuevas visiones de sinergismo.

92. Las "herramientas de trabajo" basicas de Los proyectos son los documentos
de investigaci6n. El siguiente muestrario de titulos y autores ofrece una pers
pectiva de los alcances de la investigaci6n que se esta realizando:

-1...

"Identidad cultural, confianza en
105 esfuerzos propi05 y necesi
dades bfis i cas!",
Roy Preiswerk

"Teorias del desarrollo en el
espejo social: Algunas re
flexiones sobre las teorias
hacia el desarrollo",
Gilbert Rist

"Neces Ldades - Su pe rcepci6n y eJC

presi6n: La experiencia de
Sri Lanka", E.L. Wi.1emanne y
Earl Wanigasekera

-45-

"Necesidades humanas bas i cas ; Metodo
logia y movilizaci6n",
Patrick Healey

"Es t i.Los de vicla dorinantes y alter
nativos en Polonia",
Andrzej Sicinski

"Hac i a un modelo de crecimiento
humane" •
TeLma Nudler

"La indole y el futuro del desarro
110 en Nueva Zelandia"
David C. Pitt '



94. El proyecto sobre metas, procesos e indicadores del desarrollo se coor
dina mediante el Instituto de Estudios sabre el Desarrollo de Ginebra.

93. El r.omite Asesor del Programa decidio, en enero de 1979, que un equipo de
cuatro personas que representaria al Comite Asesor, los funcionarios del pro
grama y la red de proyectos, deberia encarar una revision general del proyecto.
Los informes preparados por los miembros del equipo de revision se presentaron
y debatieron en la reunion del Comite Asesor que se celebro en Tokio en noviem
bre de 1979.

"La personalidad africana",
Bennie A. Khoapa

"Democracia social mundial y el Nuevo
Orden Econfimico Internacional",
Fawzy Mansour
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b) Alternativas socioculturales para el desarrollo en un mundo en
transformacion

95. El desarrollo desde la Segunda Guerra Mundial ha tomado di ve rs as formas en
diferentes partes del mundo. No obstante, todas las regiones encaran en la ac
tualidad una diversidad de problemas causados por sus esfuerzos hacia el desa
rrollo.Por ejemplo se acep t a ahora que la pro ducciSn y el cons umo ilimitados,
que por tanto tiempo fueron el signo caracteristico de las sociedades industria
lizadas, deben someterse ahora a limitaciones y controles. El mundo se encuentra
en un momento clave, en que la vision de una civilizacion orientada hacia el
crecimiento se pone en tela de j ui ci,o , Es claro que imponer una fin i.ca so l.uc.iSn
para el desarrollo a diferentes personas de diferentes regiones, pasa por alto
el hecho de que el derrotero socioecon6mico de cada grupo humane no puede sepa
rarse de su historia y de su posici6n geopolitica.

96. Este proyecto trata de reunir mentes formativas de todo el mundo para un es
tudio de las alternativas socioculturales para el desarrollo en un mundo en
transformacion, como es el de la actualidad. El tema central de interes del
proyecto es la creatividad intelectual end6gena, que ha sido reprimida en las
asi llamadas formas occidentales de desarrollo.

97. La indole de esa creatividad local se exploro en dos simposios regionales
previos, uno en Asia, celebrado en Kyoto, en noviembre de 1978, y el segundo
para America Latina, que se celebro en la Ciudad de Mexico, en abril de 1979.
Los documentos de estos simposios ayudaron a establecer la orientacion cienti
fica del proyecto durante el ana que se examina.

98. QU'o e Leraen to del subp royec co , conceb i do para complementar el criterio re
gional de los simposios, es la organizacien de seminarios internacionales so
bre los principales problemas del mundo cambiante de hoy. El primer seminario
de esta indole sabre el tema "ciencia y tecnolog1a en la transformacion del
mundo", se celebre en Belgrado, Yugoslavia, en octubre de 1979, con el ~atroci

nio conjunto de la Universidad de Belgrado. Se presentaron 20 ponencias que
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examinaron las diversas condiciones para fomentar la creatividad intelectual en
dogena en materia de ciencia y tecnologia.

99. La red del proyecto comprende ahora 20 unidades de investigacion coordina
das mediante el Centro Nacional de Investigaciones Cientificas (CNRS) de Paris;
sus investigaciones buscan profundizar y enriquecer el dialogo de ambos subpro
yectos. Cada unidad de investigacion estudia un subtema en particular, ya sea
como corolario a una reunion va realizada. 0 para preparar otras futuras.

100. Los informes de 105 dos simposios regionales y del seminario de Belgrado se
pondran a disposicion por intermedio de editoriales comerciales, en ingles y
otros idiQmas (espanol, para el simposio latinoamericano, y japones para el sim
posio asiatico). Ademas, la Universidad ha publicado 20 ponencias de investiga
ciones del proyecto durante el ana que se examina. Entre estas ponencias fi
guran las siguientes:

"Religion popular y consuelo espi
ritual en el Japon modernizado" ,
Yoshio Yasumaru

"Creatividad enddgeria intelectual
en las ciencias sociales",
K.J. Ratnam

"Sobre la transformaci6n social
de las nacionalidades minori
tarias de China",
Hs i.ao-rtung Fei

"Tradition et Modernite". . ,
Yves Barel, Chr1st1ane
Arbaret y Jan Dessau

2. Tecnolo~1a y desarrollo

"El nuevo universalismo - La nueva
sociabilidad" ,
Miroslav Pecujlic

"Creatividad enddgena y el Nuevo
Orden Econdmi.co Internacional",
Le Thanh Khoi

"Las principales tradiciones inte
lectuales del Asia: Su filosofia
y creatividad",
K. Satchidananda Murty

J:.

a) Sistemas de investigacion y desarrollo en medios rura.ies

101. El objet1vo de este proyecto es integrar los sistemas modernos de investi
gacion y desarrollo en 105 paises en desarrollo con la experiencia y conocimien
to de las sociedades rurales para encarar 105 problemas tecnologicos del desarro
110 rural. Se 10 ha orientado hacia uno de 10s aspectos mas perturbadores del
desarrollo en los ultimos decenios: la tendencia de 10s sistemas de investiga~

cion y desarrollo modernos entre los patses del Tercer Mundo, que cuentan con
personal integrado por minorias de orientacion occidental, a desarrollarse inde
pendientemente de las necesidades reales de las masas de las zonas rurales.

102. El proyecto se coordina desde la Universidad del Estado de Campinas, Brasil,
con la participacion de equipos de investigacion de las siguientes instituciones:
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La Comision Etiope de Ciencia y Tecnologia, Addis Abeba, Etiopia

La Fundacion de Desarrollo Economico, Rizal, Filipinas

El Instituto para Estudios s obre el Desarrollo Rural "NAYA A.C.",
Ciudad de Mexico, Mexico

103. El proyecto completo la etapa experimental de su labor en abri1 de 1979
(con ensayos sobre el terreno en Etiopia, Mexico y Filipinas) y desde entonees
se ha dedieado a una revision en profundidad de sus experieneias inieiales.
Un analisis amplio de 1as investigaciones hasta la feeha se realiz6 durante una
reunion en Manila, eelebrada en noviembre de 1979, y una revision adicional se
cumpl i.d durante la reunion del Comi te Asesor del P'rograma , eelebrada en Tokio
en enero de 1980. En ambas reuniones se hizo hincapie en las metodologias en
sayadas durante la etapa experimental.

104. La reunion de Manila e xarnind cinco consideraciones: (a) e I "espacio" tec
no15gico 0 sea las lirnitaciones que impone la situacion local al uso de
una tecnologia dada; (b) las contribuciones de la eomunidad rural para ayudar
a definir di cho "espacio"; (c) el an al.Ls i s de las te cno Iogfar locales que
at afie a su f r agment aci.dn en cotnpone nt.e s cientificos para su mejor comp rens i Sn;
(d) las reacciones de la comunidad ante la introduccion de tecnologias; y (e)
105 efectos de 105 sectores tradicionales sabre los sistemas de investigaci6n
y desarrol10 naciona1es.

b} Participaci6n de la tecnologi8. tradicional

105. Este proyecto comprende estudios en profundidad de la tecnologia tradicio
nal en 23 aldeas de 7 naciones asiaticas. Los equipos de investigaci6n estan
evaluando las necesidades que llenan esas tecnologias y su potencial, mediante
el insumo de la ciencia moderna, para mejorar la calidad de la vida de las aldeas.
Sus actividades se centran en cinco esferas basicas de la vida de 105 parses en
desarrollo: alimentacion, energia, vivienda, pesca y sanidad.

106. Despues de una cuidadosa revision de los resultados de 105 estudios inicia
les en estas aldeas, (en una reuni6n de redes de proyectos celebrada en Yogya
karta, Indonesia, en la primavera de 1979), se decidio dejar de lado el enfasis
inicial en las tecnologias tradicionales "j' sus posibilidades de responder a

. 1· .... d ... ,"neceaddades de Las aldeas ruraLes ~ en raver (le la ap rcac aon e una cecno...ogaa
apropiada, cualesquiera fuera su origen. Los estudios iniciales indicaron clara
me••te que un enfoque mas directo del problema consiste en identificar Las tecno
logias locales que puedan servir mejor alas necesidades de los aldeanos mediante
su transformacion con insumos de ciencia moderna.

107. Esta opinion se forma una vez que 105 estudios iniciales demostra-
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ran que, sibien las tecnologtas modernas a menudo han dejado de lado a
los pobres de los aldeas, las tecnologias tradicionales en que estos confiaban,
son en gran medida inadecuadas para responder alas necesidades de las aldeas
en el mundo moderno. Si bien las tecnologias tradicionales constituyen una
fuente muy rica, se las debe considerar solo como una base para hallar tecni-
cas mas adecuadas. Estas ultimas sin embargo, deberan concebirse teniendo
en cuenta el conjunto del medio economico, social y politico. Solamente con
estos elementos se pueden lograr tecnologias apropiadas. competitivas y esencial
mente mas practicas que las tecnologias modernas importadas.

108. Existen tres etapas iniciales en este proyecto: (a) el estudio de las
t.ecnoLogfas tradicionales en su medio social; (b) la evaluaci6n de es tas tec
nologias en su medio social para determinar su adecuaci6n como instrumentos
del desarrollo; (c) el proceso en si mismo de la transformaci6n de estas tec
no l.o gfas ,

109. SegGn se la definiera en la reunLon de las redes de proyectos, la futura es
trategia operacional de la labor comprendera los siguientes pasos: (a) la di
fusion de la informacion obtenida mediante el analisis de cada uno de los estu
dios de aldeas,entre todas las unidades que integran la red; (b) la vigilancia
posterior sobre el terreno de los uses de esta informaci6n; (c) las recomenda
ciones para tomar medidas sobre le. base de los datos recibidos del proceso de
vigilancia; y (d) la creaci6n de un sistema de comunicaciones ade cuado a las ne
cesidades de los proyectos, es decir, la entrega, por ultimo, de la informaci6n
de una aldea a la otra para ponerla directamente en aplicacian practica.
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112. El antecedente para la decision de concentrar una de las redes de la Uni
versidad en un pais unico es que la mayoria de 105 estudios sobre la experiencia

Transmisi6n, transformacion y desarrollo de la tecnologfa segun
la experiencia del Jap6n

c)

110·. Este proyecto se coo r di.na por intermedio del Instituto Marga, de Sri Lanka,
Creado en 1972, este instituto esta particularmente interesado en las cuestiones
del desarrollo en Sri Lanka, pero tambien mantiene una eficaz red de vinculos
con investigadores interesados en el desarrollo en otras partes de Asia y del
resto del mundo. Ademas de Sri Lanka, se estudian aldeas, en el marco del pro
yecto, en Malasia, Nepal, Indonesia, el Japan, Filipinas y Tailandia.

11 I. Este es el unico de los proyectos de la Universidad de las Naciones
Unidas que esta centrado en un solo pais: no obstante, ceconoce el papel
especial del .Japdn , como la firrica nac i dn no occidental -t',,: se ha sumado alas
filas de los paises industrializados y, en consecuencia, el interes de la ex
periencia del Japon para los pens adores del desarrollc del Tercer Mundo. Ba
sicamente se tra,a de responder a su pregunta: ~qu€ es ~o que? en el extraordina
rio exito econ6mico de este pais no occidental, podra servir de leccion para
los parses en desarrollo?
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del Japan hasta la fecha, han tratado de comparar los exitos 0 fracasos de ese
pais contra el rendimiento de los paises occidentales mas avanzados. De esta
forma, los analisis han tenido escasa pertinencia para los planificadores de
los paises en desarrollo. En cambio ahora, cuando se reGnen datos en el Japan,
donde se 105 evalua inicialmente en una red de unidades de investigaci6n de 36
instituciones de todo el pais, tambien se los esta evaluando, cada vez mas
durante el ultimo ana, con investigadores que no son japoneses.

113. En el ano que se exam~na se celebraron dos reuniones entre investigadores
del Japan y del mundo en desarrollo: una en Tokio, Japan, en febrero, y la se
gunda en Addis Abeba, Etiopia, en mayo (esta ultima fue una reunian conjunta de 105

proyectos sobre participacion de la tecnologia tradicional y de sistemas de
investigacion y desarrollo en medias rurales). Se ha centrado la atencion en
comparaciones para identificar ciertos aspectos de In modernizacian del Japan
que tal vez se hayan pas ado por alto en los estudios que se interesan princi
palmente en evaluar el rendimiento del Japan por sus logros y fracasos,compa-
rados con los de los paises occidentales.

114. Los estudios de la primera etapa de este proyecto se han completado ahora.
hstan orientados principalmente hacia aspectos de la tecnologia pesada en el desa
rrollo de Japan durante el fin del siglo XIX y comienzo del siglo XX, tales
como la creacian del sistema nacional de ferrocarriles 0 el desarrollo de las
industrias del hierrc y acero. El proyecto esta pasando ahora a examinar la
tecnologia liviana y estudia mas detalladamente, sobre la base de sus da-
tos originales, la atmasfera social y cultural particular en que se ha pro-
ducido 61 exito 0 bien el fracaso de una soluci6n tecnologica dada.

115. Se han completado
c~on en idioma japones;
El proyecto se coordina
Tokio.

hasta el preseqte un total de 24 ponencias de investiga
14 de estas estan ahora a disposici6n en idioma ingles.

mediante el Instituto de Economias en Desarrollo de

D. Proyectos en etapa de planificacion

116. El Programa de Desarrollo Humano y Social cuenta con dos proyectos que se
encuentran ahora en la etapa de planificacian. Durante el ano pas ado se cele
braron reuniones de planificdcian que son las siguientes:

a) Derechos humanos, la paz y el derecho internacional. En otono de 1979
se celebraron en la Raya, Paises Bajos, y Tokio, Japan, reuniones para debatir
los posibles alcances de este proyecto. Los participantes en estas reuniones
hdcie ron hir.capie en la necesidad de que se cons i.de ren 10s ierechos humanos
en terminos mas multiculturales; en particular, se hizo hincapie en que este
proyecto deberia definirse y cumplirse en manera tal como para dar cabida apro
piada al papel de los derechos humanos en los debates relativos al Nuevo Orden
Econamico Internacional. .

b) Cooperacian tecnica entre paises en desarrollo: perspectivas regionales.
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El objetivo de este proyecto es permitir que 108 investigadores de las principales
regiones del mundo desarrollen sus actividades de investigacion y que puedan for
mular situaciones hipoteticas alternativas para los cambios futuros de la estruc
tura internacional. Un grupo de trabajo de la region arabe aprobo el tema general
para un estudio de alternativas para e1 futuro; se presentara un proyecto detallado
al Consejo en el proximo diciembre de 1980. En La Habana, Cuba, se celebro del
2 al 6 de mayo de 1980 una reunion del grupo de trabajo regional para estudiar el
criteria latinoamericano para el nuevo orden economico internacional. El programa
esta estudiando la posibilidad de celebrar reuniones regionales simi1ares en
Africa y en la Republica Popular de China en un futuro proximo.

E. Organizacion de los programas sabre el terreno

117. Las unidades de investigacion del Programa de Desarrollo Humano y Social
se basan en las siguientes instituciones:

1. Froyecto sabre metas. procesos e indicadores del desarrollo

a) Instituto de Estudios del Desarrollo, Ginebra, Suiza (institucion
coordinadora)
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El Colegio de Mexico, Ciudad de ~1exico, Mexico

G~·ffi, Universidad de Montreal, Montreal, Canada

Instituto de Ciencias de la Paz, Universidad de Hiroshima, Hiroshima,
Japon

Instituto de Relaciones Interna.cionales, Universidad de las Indias
Occidentales, Kingston, Jamaica

Instituto Marga, Colombo, Sri Lanka

Centro Mershon, Universidad Estatal de Ohio, Colombus, Ohio, Estados
Unidos de America

Instituto de Investigaciones sobre la Paz, Goteborg, Suecia

Grupo de proyectos "Desarrollo y Subdesarrollo/Economla Mundial",
Instituto Max Planck, Starnberg, Republica Federal de A1emania.

Unidad de Investigaciones de Pol~ticas de la Ciencia, Universidad
de Sussex, Brighton, Reino Unido

0)

p)

e)

f)

q)

Centra de Estudios de Sociedades en Desarrollo, Nueva Delhi, India

Catedra de Investigaciones sabre Conflictos y Paz, Universidad de Oslo,
Oslo, Noruega

g) Comite "Polonia Ana 2000 11
, Academia Polaca de Ciencias, 1Tarsovia, Polonia

h) Division de Estudios de Sistemas, Universidad de Bucarest, Bucarest,
Rumania

i)
j)

k)

m)

n)

Instituto Africano de Desarrollo y Planificacion Economica, Dakar,
Senegal

c) Fundacion Bariloche, San Carlos de Bariloche, Argentina

d) Centro de Investigaciones sabre Pol~ticas, Universidad de Ciencias
de Malasia, Penang, Malasia

b)

1)
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g) Centra .de Estudios Pollticos, Escuela de Ciencias Sociales ~ Universidad
Jawaharlal l;~hru, Nueva Delhi, India

h) Centro de Estulios de Practicas y Representaciones de Cambios Socioeco
nomicos, Universidad de Grenoble, Grenoble, Francia

i) Departamento de Bengali, Universidad de Chittagong, Chittagong,
Bangladesh

j) Departamento de Ciencias politicas y Sociales, Universidad Complutense
de r.iadrid, Madrid , Espafia

k) Departamento de Sociologia, Universidad de Ibadan, Ibadan, Nigeria

1) Biblioteca de Historia de la Ciencia en Asia Oriental, Universidad de
Cambridge, Cambridge, Reino Unido

m) Centro "Fer-nand Braudel l1 para el Estudio de las Economias, los Siste..mas
Historicos y las Civilizaciones, Universidad Estatal de Nueva York
en Binghamton, Binghamton, Estados Unidos de America

n) Instituto de Estudios e Investigaciones Arabes, El Cairo, Egipto

0) Instituto para la Historia de las Ciencias Arabes, Universidad de Aleppo,
Aleppo, Siria

p) Instituto Qe Relaciones Internacionales para Estudios Superiores sobre
Paz y Desarrollo en Asia, Universidad Sofia, Tokio, Japan

q) Instituto de la Planificacion Nacional, El Cairo, Egipto

r) Instituto de Estudios del Pacifico, Universidad del Pacifico Sur,
Suva, Fiji

s) Instituto de Investigaci6n Thai Khadi, Universidad Thammasat, Banr:;kok,
Tailandia

t) Universidad de BelGrado, Belgrado, Yugoslavia

r) Union de Asociaciones Internacionales, Bruselas, Belgica

s) Instituto de las Naciones Unidas para la Formacion e Investigacion
(UNITAR), Ginebra, Suiza

t) Federacion r.Iundial de Estudios del Futuro, Roma, Italia

2. Proyecto sobre alternativas socioculturales para el Qesarrollo en un
mundo en transformacion

a) Centra Nacional de Investigaciones Cientlficas, Parls, Francia
(institucion coordinadora)

b) Comite para el Desarrollo y Cooperacion del Caribe, Puerto Espafia,
Trinidad y TabaGo

c) Centro de Estudios del Desarrollo, Universidad de Venezuela, Caracas,
Venezuela

d) Centro de Estudios para el Asia Oriental, Universidad McGill, Montreal,
Canada

e) Centro de Estudios y de Investigacion Economica y Social, Universidad
de TUnez, Tunez

f) Centro de InvestiGaciones Superiores, Instituto Nacional de Antropologla
e Historia, Ciudad de Mexico, Mexico
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3. Proyecto sobre sistemas de investigacion y desarrollo en medios rurales

a) Universidad Estatal de Campinas, Campinas, Sao Paulo, Brasil (institu-·
cion coordinadora)

b) Fundacion para el Desarrollo Economico, Rizal, Filipinas

c) Comision Etlope de Ciencia y TecnoloCla, Addis Abeba, Etiopla

d) Instituto de Estudi os del Desarrollo Rura.l, , t:Ua;ya A.C. '", Ciudad de
Hexico, Hexico

4. Proyecto sobre la participacion de la tecnologla tradicional

a) Instituto Marga, Colombo, Sri Lanka (ir.stitucion coordinadora)

b) Asociacion de Consumidores de PenanG, Penang, Halasia

c) Grupo de Investigaciones y Comunicaciones sobre el Desarrollo, Kathmandu,
Nepal

d) Dian Desa. Yo~yakarta, Indonesia

e) Universidad Gakushuin, Tokio, Japan

f) Instituto de Cultura Filipina. Ciudad Quezon, Filipinas

g) Instituto de Investigaciones Thai Khadi, Universidad Thammasat, Bangkok,
Tailandia

5. Proyecto sobre transmision, transformacion y desarrollo de la tecnologla
sesun la 3xperiencia del Japan

a) Instituto de Economlas en Desarrollo, Tokio, Japan (institucion
coordinadora)

b) Universidad Femenina de Bunkyo, Tokio

c) Departamento de Asronomia, Universidad de Tokio. Tokio

d) Departamento de Ingenierla, Instituto Tecnologico de Tokio, Tokio

e) Departamento de Humanidades, Universidad de Tsw~uba, Tsukuba

f) Departamento de Derecho y Economia, Universidad Aichi, Toyohashi

g) Facultad de Artes, Universidad Ril~yo, Tokio

h) Facultad de Artes Universidad Hanazono, Kyoto

i) Facultad de Comercio y Economia, Universidad Senshu, Tokio

j) Facultad de Comercio, Universidad Hitotsubashi, Tokio

k) Facultad de Economicas, Universidad Hosei, Tokio

1) Facultad de Econ6micas, Colegio de Econoillia de Kanazawa, Kanazawa

m) Facultad de Economicas, Universidad Toyo, Tokio

n) Facultad de Educacion, Universidad de NiiGata, TIiigata

0) Facultad de Humanidades, Universidad de Ibaragi, Mito

p) Facultad de Derecho y Letras, Universidad de Kanazawa , Kanazawa
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q) Facultad de Ciencias POl!ticas y Econ6micas, Universidad de Hiroshima,
Hiroshima

r) Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Metropolitana
de Tokio, Tokio

s) Facultad de Sociologia, Universidad Hitotsubashi, Tokio

t) Facultad de Sociologia, Universidad de Kansai, Osaka

u) Facultad de Tecnologia, Universidad Toyo, Tokio

v) Instituto de Investigaciones Econ6micas, Universidad Hitotsubashi, Tokio

w) Asociacion de la Industria Japonesa de Exportacion de Metal en Planchas,
Tsubame

x) Seccion de Aprovechamiento de Tierras, Departamento de Manejo de Granjas
y Utilizacion de las Tierras, Instituto Nacional de Ciencias Agrlcolas,
Tokio

y) Instituto Nitsui de Investigacion de Historia Social y Economica, Tokio

z ) Escuela Superior de Niizu, Niizu

aa) Escuela Superior de Nuttari, Nuttari

bb) Oficina de Formacion de pOliticas, Gobierno Metropolitano de Tokio,
Tokio

cc) Division de Planificacion, Oficina de Planificacion y Coordinacion,
Aeencia Nacional del Terreno, Tokio

dd)Biblioteca de la Ciudad de Sanjo, Sanjo

ee) Escuela Superior Sendai Dai-ichi, Sendai

y Social

Cuarto simpcsio de la Universida~ de
Hiroshima sobre estudios de la paz,
Hiroshima, Japon

Reunion del subproyecto sobre dialogos,
Penang, Malasia

Reunion del subproyecto sobr~ derechos,
Ginebra, Suiza
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Reuniones y cursos practicosF.

Compania Toei de Articulos de Ferreteria, Sanjo

Univerpidad Gakugei de Tokio, Tokio

Escuela Superior de Tsubame, Tsubame

Escuela Industrial de Tsubame, Tsubame

Universidad Wako, Tokio

10 al 12 de octubre de 1979

1°. al 7 de septiembre de 1979a)

c) 28 al 29 de enero de 1980

b)

ff)

gg)

hh)

ii)

jj)
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)118. Durante el ano que se examina, el Programa de Desarrollo Humano
Ireaiizo las siguientes reuniones cientificas y cursillos practicos:

:11. Metas. procesos e indicadores del desarrollo
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d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

~ \
1.}

m)

31 de enero a 1~ de febrero de 1980 Reurri Sn del subproyecto sobre pro··
cesos en el sistema de las ~aciones

Unidas, Ginebra, Suiza

22 al 24 de febrero de 1980 Reunion del subproyecto sobre Lledios
de vida alternativos, Ginebra,
Bui za

25 al 27 de febrero de 1980 Reunion del subproyecto sobre estra
tec;ias y situaciones alternativas,
Ginebra, Suiza

28 al 29 de febrero de 1980 Reunion del subproyecto sobre grupo
de estudios economicos, Ginebra,
Suiza

5 al 13 de abril de 1980 Cursillo practico conjunto de los
subproyectos sobre formas de vida
alternativas, visiones de socieua
des deseables. visiones de mundos
deseables y ecolo~ia. Alfaz del Pi,
Espafia

9 al 11 de mayo de 1980 Reunion del subproyecto del grupo
de estudios sobre ener~iaj

Crottorfschloss, Republica Federal
de Aler::ania

o30 de mayo all. de junio de 1980 Reunion del subproyecto del grupo
de diccionarios, Varsovia, Polonia

2 al 4 de junio de 1980 Beunion del subproyecto sobre con
ceptos y teorias del desarrollo,
Ginebra, Suiza

5 al 7 de junio de 1980 Reunion del subproyecto sobre formas
de presentacion, Ginebra, Suiza

19 al 22 de junio de 1980 Reuni.Sn del subproyecto sobre siste-·
mas no territoriales, Bruselas.
Dele;ica

2. Alternativas socioculturales para el desarrollo en un mundo en transformacion

a)

b)

22 al 26 de octubre de 1979

12 al l3 de marzo de 1980
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Primer seminario internacional sobre
ciencia y tecnologia en la transfor
macion del mundo, Belgrado,
Yugoslavia

Cursillo practico del subproyecto:
Interpretaciones tecnicas del aUGe
del capitalismo en Europa y la indole
de la sociedad china tradicional:
Un estudio comparativo historico y
socioloCico, Cambridge) Reino Unido



c) 31 de marzo al l~ de abril de 1980 Reunion del subproyecto: Requisitos
socioculturales, pol~ticos y econo
micos para la creatividad cultural
en 1'uropa meridional, Madrid,
Espafia

d) 30 de junio al l~ de julio de 1980 Segundo
yecto:
espaces
Francia

cursillo practico del subpro
IiLes mode:cnites et leurs
specifiques", Grenoble,

3. Sistemas de investigacion y desarrollo en medios rurales

12 al 16 de noviembre de 1979 Reunion del proyecto, Manila,
Filipinas

11. Participacion en la tecnolop::ia tradicionaJ.

17 al 21 de marzo de 1980

5. Derechos humanos

Reunion de la red. Penang. Malasia

a)

b)

16 al 18 de octubre de 1979

7 al 9 de noviembre de 1979

El derecho al desarrollo a nivel
internacional, La Haya, Pa~ses

Rajos

Reunion del grupo de trabajo sobre
derechos humanos, Tokio, Japon

6.

7.

8.

TIeunion conjunta de proyectos

a) 25 al 28 de febrero de 1980

b) 5 al 9 de mayo de 1980

Reunion del Comite Asesor del Programa

a) 2 al 6 de noviembre de 1979

b) 21 al 25 de enero de 1980

Reuniones ~enerales

Simposio sobre problemas de aSLm1
lacion de la tecnolog~a extranjera,
Tokio. Japon

Reunion conjunta de los proyectos
de tecnologia y desarrollo, Addis
Abeba, Et i.opfa

Cuarta reunion, Tokio, Japan

Quinta reunion, Tokio, Japan

a)

b)

2 de j ulio de 1979

29 al 30 de enero de 1980

-56-

Reunion consultiva con investigado
res japoneses, Tokio, Japan

Reunion conjunta de la Universiuad
de las Naciones Unidas y el Insti
tuto de Estudios de Ciencias de la
Paz acerca del Programa de Desarrollo
Humano y Social, Tokio, Japan
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G. Publicaciones

119. Durante el ano que se examina, se publicaron los siguientes trabajos de
investigacion*:

1. Proyecto sobre metas) proc esos e indicadores del desarrollo
ibpro-

a) iiSobre la decadencia y la ca1da de los imperios:
Imperio Romano y el imperialismo occ Ldenba.L'", por
Tore Heistad y Eric Ruge

Comparacion entre el
Johan Galtung,

b) IiUn documento sobre cuestiones importantes. como contribucion del Grupo
de Estudios sobre Alimentos". por Susan George

c) IiTeorias del desarrollo en el espejo social: Algunas reflexiones sobre
las teorias del desarrollo rl

, por Gilbert Rist

d) IIHacia un modelo del desarrollo humanoli
, por Telma Nudler

lia
e) IiIdentidad cultural, confianza en los esfuerzos propios y necesidades

basicas". por Roy Preiswerk

f) "Necesidades humanas basicas: Metodolog1a y movdLi.zacdfin ", por
Patrick Healey

g) iii\1ilitarizacion mundial y su remedio tl, per Hironaru Seki

h) IIDemocracia social mundial y el Nuevo Orden Economico Internaciona:'..i1,
por Fawzy J.1ansour

i) "Not.as sobre la epistemolog1a del holismo 1/, por Oscar Nudler
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n) I1Acerca del tamano crl:tico del grupoli, por Yona Friedman

"Aspectos de la r-evo Lucfon del Iran ll
• por H. Tae;hi Farvar

I1Revolucion cientl:fica y dialogos interparadigmaticos ll
• por

Kinhide Mushakoji

ttAspectos preliminares de un analisis comparativo de los diversos
puntos de vista sobre la calidad de la vida ll

• por M.C. Botez,
I. lonescu Sisesti, A.M. Sandi y A. Vasilescu

j}

k)

m) IiEl contexto organizacional del desarrollo: Pasos de iluminacion para
una participacion mas ampliaii• por Chadwick F. Alger

1)

* Los trabajos de investigacion son preparados por consultores. investi
e;adores participantes. 0 funcionarios de los programas vinculados a un proyecto
particular de la Universidad. Se distribuyen en forma limitada para observaciones
y la reaccion general.

s

u-

do-

ad
i-
la
rollo



a) "Creatividad intelectual en una cultura endogena" 0 por Takeo Kuwabara

s) ;'La personalic1ad africana H, por Bennie A. Khoapa

tll1odos de vida en Finlandia", por Barbara y J.P. Roos

';El sector cuaternario", por Yona Friedman

x)

y)
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p) :lLa representacion. comprension y comunicacion de series: El papel
del nfimero ", por l\.nthony J. N. Judge

r ) l'Un enfoque de las par-tLcu.Lar-es caracteristicas de la s i tuac i.dn del
Caribe con la paradoj a del est ado representati vo en el sistema mundial
cont.empordneo" J por Herb Addo

0) "Necesidades - su per'c epc i on y expres ion . la experiencia de Sri Lanka",
por E.L. Hijenanne y Earl Hanigasekera

z ) ':La indole y el futuro del desarrollo en Nueva Zelandia 11 _ por
David C. Pitt

v) IlEstilos de vida dominantes y alternativos en Po.Iorri.a'", por
Andrzej Sicinski

u) "Actitudes de la poblacion holandesa frente a estilos de vida alterna
tivos" J por Peter Ester

t ) "Aspect-os positivos y negativos del estilo de vida de Noruega", por
De.g Poleszynski

w) ':Austria en el afio 1979:' J por Lore Scheer y Fred Prager

q) ;'Indicadores economicos y el proyecto sobre 11e tas, Froc esos e Indica
dores del Desarrollo d

, por Kic.on Valaskakis e Iris Martin

d) l1Creatividad endogena y el lTuevo Orden Bconomico Internacional il
• por

Le Thanh Khoi

e) l'Creatividad intelectual endogena : La etica de la cultura compuesta
de la India il

• por Rasheeduddin Khan

c) IlSobre la transformacion social de las nacionalidades minoritarias
de China" J por Hsiao-tung Fei

b) ;lCreatividad intelectual endogena en las ciencias soc i.al.ea", por
K.J. Hatnam

f) dEl concepto de la especificidad: Pos i cLones", por Anouar Abdel-.11alek

;proyecto sobre alternativas socioculturales pa. 'a el desarrollo en un
mundo en transfonnacion

g) llReligian popular y el ~onsuelo espiritual en el Japan modernizado il
,

por Yoshio Yasumaru

...

1
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h) "La diaH~ct.ica entre la respuesta a la Lnnovacdtin exogena y aut.Sctiona
en la India en los siglos XIX Y XX, con especial referencia a la
Bengala moderna n, por Barun De

q) IIUn principio de formacion de grupos en Japon fl
, por Keiichi Sakuta

bJ 1l0r gani zac i on urbana en el Tokio de preguerra il
, por Hachiro Nakamura

i) Publicados en ingles y en japones:

nEl nuevo universalismo - La nueva sociabilidad il
, por Miroslav Pecujlic

IITradition et modernite", por Yves Barel, Christiane Arbaret y Jan Dessau

"La modernizacion de las minas de metal en el Japon ll
, por Fumio Yoshiki

IIPour une Etude de la Transformation des Structures Familiales en Hilieu
Urbairi'", por Bruno Ribes

;lTecnologla de la industria tradicional y el papel del ar-ceeano", por
Shogo ICoyanc

IIHacia una creatividad intelectual endogena centrada en el pueblo:
Testimonio historico de Filipinas fl

, por Hollisteiner

c)

I

r ) IILa vida y la labor del Pr1ncipe Damrong Rajanubhab (1862-1943) como
testimonio historico de la ~reatividad intelectual endogena de
Taila.ndia", por Sulak Sivaraksa

p) I1Las principales tradiciones intelectuales de Asia: Su filosofia y
creatividad ll

, por K. Satchidananda Murty

a)

s) "Formas de pensar en la filosof1a tradicional - Perspectivas y limiteel!,
por Keiji Yamada

i) "Creatividad sociocultural en el proceso de convergencia y reestructu
racion del nuevo mundo en avance il

, por Takdir S. Alisjahbana

j)

k)

n)

m) "Aspectos sociales de la creatividad intelectua.l endogena", por
Anisuzzaman

t)

0) I1Creatividad intelectual endogena y el naciente Nuevo Orden Internacional ll
,

por Paul Lin

1) "Aspectos sociales de la creatividad intelectual endogena: Los proble
mas de los obstaculos, directrices para la investigaci6n", por
Hussein S. Alatas

3. Proyecto sobre transmision, transformacion y desarrollo de la tecn010g1a
segun la experiencia del Japon

iial

:a-

ra

a

'na-

r

lek
d) "Desarrollo de la cultura local y el sistema de riego en la cuenca de

Azusa ll
, por Akira Tamaki
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e) "Ddsputias sobz-e derecho de agua para riego en el Japon segfin la expe
riencia del sistema de riego de Azusa". por Isao Hatate

f) "Inversiones para mejora de tierras y operacdones de granja en el Japon~

segUn lE:/. experiencia del sistema fluvial del Azusa"~ por Naraomi Imamura

g) 1I0r i gen y desarrollo de la tecnologJ:a del hierro y del acero en el
Japon", poz- Ken-ichi Iida

h) lIDescubrimiento, importacion y maestrJ:a tecnica de los ferrocarriles
en el Japon!;. por Katsumasa Harada

i) IlConstruccion de los ferrocarriles del punto de vista de la sociedad
local ii. por Eiichi Aoki

j) "El desarrollo de la industria optica en el Japon", por Tatsuzo Ueda

k) "TecnologJ:a y mane de obra en la miner!a del carbon en el Japon ll
,

~or Nisaburo Murakushi

]) "Antecedentes historicos de la transmision~ t~ansformaci6ny desarrollo
de la tecnologJ:a en el Japon l

: , por Takeshi Hayashi

m) 11La historia y el futuro del cultivo del arroz en Hokkaddo", por
Man'emon Takahashi

n) IITransformacion y desarrollo de la tecnologJ.a en la industria algodonera
japonesall

, por Takeo Izumi

ii) Publicados solamente en Japones (traduccion espafiola de los tJ.tulos);

a) ilIndustrializacion y transporte en el Japon:/. por Hirofum.i Yamamoto

b) IlDesarrollo de la tecnologJ:a de construccion de carreteras en el
Japon!', por Ichiro Ishii

c) Metamorfosis de la ecumufacf.Sn econonrica y el cambio socdaf,", por
Takashi Tomosugi

d) 1l0r gani zaci 6n del sistema de riego en el canal de Hatall~ por Kenzo Horii

e) :iTransmision de tecnologJ:a en la industria algodonera japonesatl
, por

Kozaburo Kato

f) I1Riego y los dirigentes locales en el sistema hidrologico de Azusagaws. l l
~

por Isao Hatate

g) 17Historia de la industria del vidrio a comienzos de la era I>1eijill ;

por Shigeo Kikuura

h) r~esarrollo de Hokkaido y transmision de tecnologJ:a ll
• po~ Kiyohide Seki,

Tatsu Taniuchi y Man1emon Takahashi
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!xpe-

. Japan,
Imamura

i)

j)

"CambLoe en las inversicnes para mejora de tierras y estructura de las
empresas agrJ:colas", por Naraomi Imamura

tlTecnolog:La tradicional minera de metales en Japan antes de la era Meiji",
por Junnosuke Sasaki

H. Cooperacion con otros organismos ~e las Naciones Unidaa

.les

rdad

leda

;odonera

.os ) :

:0 Horii

por

ragawa";

I
;

le Bekd ,

J

120. El programa continua manteniendo estrechos v1nculos de cOlaboracion con
otras organizaciones de las Naciones Unidas. Se establecio un mecanismo de
consulta entre la Universidad y el sE,'tor de ciencias sociales de la UNESCO, y
la primera reunion se celebro en Paris e~l 27 al 29 de mayo de 1980. Se organi
zara un seminario sobre el nuevo concepto teorico en el proceso d&l desarrollo,
conjuntamente entre la Universidad y UNESCO, en Ulan Eator, Republica Popular
Mongola, del 9 al 23 de agosto.
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IV. PROGRAMA SOBRE use Y AIJ.iINISTRACION DE LOS RECURSOS NATURALES

A. Introduccion

121. La base para la labor del Prcgrama sobre Uso y Administracion de los
Recursos Natural~s es que existen dos necesidades para estimular el uso pre
visor y sabio del pun to· de vista e coLdgi co de los limitados recursos de la
tierra: (a) la gene raci.Sn de uuevcs conocimient03 y tecnicas vinculados a
la utilizacion de recursos renovables; y (b) la difusion y aplicacion de los
conocimientos existentes a problemas c~iticos seleccionados de utilizacion de
los recursos, particularmente en los paises en desarrollo.

122. Durante su tercer ano de operac'iones , el programa no solo con t i nud su
rapida expansion, sino que tambien comenzo a producir los primeros resultados
palpables. Se ubicaron y aceptaron 42 becarios de la Universidad de las
Naciones Unidas, se publicaron ocho trtulos de importancia, se celebraron
16 cursos practicos y reuniones, se inici6 la labor de seis unidades de in7es
tigacion y formacion, y a principios de julio I,mtrara en operaciones un
Acuerdo General de Cooperacion con la Academia S!nica de Beijing, China.

123. En forma geografica, el programa comenz6 sus operaciones en 8 paises mas: la
Republica Popular de China. Hexico, Tanzania, la India, la Republica de Corea
el Jap6n. Nepal. y Malasia. ~~diante estos alcances mas amplios y el forta
lecimiento de los vinculos interinstitucionales, el programa comienza a obtener
resultados en las esferas seleccionadas de su orientaci6n. No obstante,
la extrapolacion de este progreso en terminos de investigaci6n, al progreso en
terminos de una mejora en la gesti6n de los recursos, y de la mejora en la cali
dad de la vida, debe rfi contemplarse con cautela. El programa es plenamente cons
ciente de la brecha que existe entre el mundo academico y el mundo real, y se
e s t an haciendo esfuerzos para asegurar que cada p royec t o tenga por ultimo apli
caci6n practica y que, de conformidad con las directrices de la Carta de la
Universidad los conocimientos adquiridos se difUndan para lograr el maximo de
impacto.

B. Resumen del ano

124. En contraste con 105 primeros dos anos, en los que se sigui6 una estrate
gia mas pragmatica, el programa se concentr6 durante el ana pas ado en la ela
boraci6n de la base de concepto para los diversos proyectos y continua hacia
su aplicaci6n. Esto ya llev6 a una distribucion geografica'mas equilibrada y
aumen t d las posibilidades de intercambio entre las di£erentes regiones. Po r .
es tos motivos, se cambi6 el nombre del subprogr:ama de energia, de "sistemas de
energia rurales" a "sistemas de energia para las comunidades rurales", y se pa
saron las actividades relacionadas con la utilizaci5n de lena como combusti
b~e a este subprograma. Se registr6 un intenso interes en el concepto de'los
s~stemas de recursos en parses tales coma China y la Republica de Cerea,
que ocasion6 la expansion del primer subprograma (b~se ecologica. para el
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desarrollo rural) para incluir, ademas del tropico hUmedo, los subtropicos
y afrn las zonas templadas.

125. El acontecimiento quizas mas notable del ultimo ano ha sido la conver
gencia de los diversos pt~y~ctos y subprogramas. Aparte de la diversidad de
los 9 temas principales del pt~grama, los vinculos entre ellos se .han hecho
mas obvios y dinamicos. La Universidad Agricola de Bogor, para citar el ejem
plo de una de las instituciones asociadas, no solo se esta concentrando en
los sistemas de interaccion entre agua y tierra, sino que tambien presta ayu
da al proyecto de formacion en la zona litoral. En forma similar, la eA~lo

taci6n agroforestal es pertinente alas consideraciones en materia de lena como
combustible y, por consiguiente, a los estudios sobre sistemas de energia, as!
como a 10s aspectos fisicos de los sistemas de interacci6n entre las tierras
altas y las tierras bajas.

126. Los cursillos practicos, los becarios de la Universidad, y el intercambio
de investigadores son los medios por los cuales se fortalecen estos v{ncul~s y
se crea la 1ndole multidisciplinaria de 105 proyectos del programa. A la vez,
se exploraron nuevas conexiones con el Programa Mundial contra el Hambre y
con el Programa de Desarrollo Humano y Social. Un proyecto conjunto del Pro
grama de Recursos Naturales y del Programa Mundial contra el Hambre sobre la
bioconversion esta adelantando rapidamente, habiendose publicado una serie de
actas de cursillos, con una segunda serie en prensa, y con dos unidades de in
vestigacion y formacion en funcionamiento. Se estan realizando planes para di
versos cursillos practicos conjuntos de los programas de Recursos Naturales y
Desarrollo Humano y Social. Un proyecto conjunto en Filipinas esta estudian
do los sistemas de uso de los recursos existentes para analizar las consecuen
cias de la introduccion de tecnolog~as nuevas cuidadosamente seleccionadas.

127. La cooperaci6n con otros organismos de las Naciones Unidas aumento en
forma acorde con la expansion del programa. La UNESCO esta ayudando en un
proyecto de l~vantamiento de mapas de peligros de montana en ~epal; se
estan realizando estudios sabre la cooperacion con el Programa de las Nacio
nes Unidas para el ~~dio Ambiente (PNu~~); se ha negociado un memorando de
acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para el Sahel; y la Universidad
patrocino conjuntarnente con la UNBSCO y las Naciones Unidas, un curso practico
sobre la administracion de las zonas litorales en el Caribe.

128. En cierto senlido, la unica definici6n ajustada del Programa de Recursos
Naturales es la suma total de sus actividades. El caracter 0 la individua
lidad del programa no se pueden definir en pocas palabras 0 frases, ya que
se caracteriza por una serie de rasgos concretos. Las mas importantes de
las caracteristicas de la Universidad son comunes a los tres pro~ra-

mas: la autonomia y libertad academica de la Universidad de las Naciones Uni-
das; el concepto de la Universidad como una organizaci6n que genera ideas y de
una comunidad mundial de investigadores; y el contacto directo con las uni
versidades y otras organizaciones academicas en lugar del contacto n~diante

conductos gubernamentales. A esto se suman los modos de operaci6n caracteristicos
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~. P~rspectivas y actividades de 105 subprogramas

133. Cada proyecto tiene una metodologia comun en que se encaran los proble
mas utilizando el concepto de siste~as de recursos. Estos sistemas pueden

130. Las actividades del programa estan organizadas en tres subprogramas ba
sicos: (a) la base ecologica para el desarrollo rural; (b) la evaluaci6n de
la aplicaci6n de los conocimientos alas problemas de las tierras aridas; y
(c) sistemas de energia para las comunidades rurales.
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La Base Ecologica para el Desarrollo Rural1.

que comprenden cl hincapie en la investigacion y formacion multidisciplinaria,
la formacion de redes, el intercambio de investigadores y la selecci6n cuida
dosa de becarios de la Universidad. Una de las ventajas mas significativas
de esas caracter!sticas, en terminos practicos, es la flexibilidad del programa
y la rapide~ con que puede cumplir sus funciones.

131. Este subprograma se dedica al problema de la administraci6n de recursos
renovables frente al rapido crecimiento de la poblaci6n, las aspiraciones mas
altas de la pOblacion local, y la creciente demanda economica. Si bien ini
cia~mente se concentraba en el tr6pico hGmedo, la pertinencia y el creciente
inte~es en su labor han requerido una expansion geografica para incluir pai
ses tales como Nepal, China y la Republica de Corea.

129. Es obvio que muchos organismos pa~rocinan la inve~tigaci6n y formacion
sabre problemas de recursos naturales renovables. No obstante, la forma
cion generalmente se realiza en paises industrializados, y pocas institucio
nes hacen enfasis'en la creaci6n de redes e intercambios entre centros que
tienen problemas similares. Si bien a menudo se critica la dupli-
cacion de las tareas, los problemas son tan amplios que la falta de fondos,
la utilizaci6n ineficaz de los recursos y una planificaci6n poco satisfacto
ria. son cada uno mas graves que la posible superposici6n de la labor entre or
ganismos que estan tratando de encarar una deficiencia mu~dial compleja en ma
teria de conocimientos y tecnicas. Mediante las constantes cousultas con
otros organismos. tanto dentro coma fuera del sistema de las Naciones Unidas.
el programa puede aprovechar plenamente su flexibilidad para orientarse hacia
problemas criticos concretos de utilizaci6n de recursos que. de la contrario.
tienden a ser desestimados.

132. A pesar de diversos grados de aplicacion, los esbozos de una red apare
cen ahora en tres esferas del proyecto: (a) los sistemas agroforestales;
(b) los sistemas interactivos entre el agua y la tierra; y (c) 10s sistemas •
interactivos entre las tierras altas y las tierras bajas. Las actividades en la
es fe r a de los recursos de las zonas costeras t amb i.en es t an tomando forma.
y demostrando la creciente pertinencia de este proyecto respecto del
tema de este subprograma.
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definirse en forma general como una cadena completa de acontecimientos en que
la materi~ prima se obtiene y transforma en un producto final 0 un servicio.
Este criteria ha demostrado ser util para la investigacion y la capacitacion,
porque ayuda a abtener una vis~on completa de los problemas y facilita la coo
peracion entre las disciplinas. Ademas de esta base metodologica cornGn, ha
habido una creciente conciencia acerca de los vinculos entre los proyectos, a
medida que estos se desarrollaLon en los ultimos dos anos. Este es uno de 10s
indicios mas alentadores de la vitalidad de la labor del programa; si se con
tinua alentando estas interacciones se fortaleceran las redes y se fomentara
una vision holistica de la investigacion y la formacion.

134. Ademas de las cuatro esferas programaticas que se mencionaron supra,
el Programa de Recursos Naturales ha estado tratando de aplicar y refinar
aGn mas el concepto de los sistemas de recursos. Se puhlicaron durante el
ano que se examina las actas de los cursillos practicos de 1978 y 1979 sabre
teoria y metodologia de sistemas de recursos, y se encargo una serie de es
tudios casuisticos para examinar la aplicacion del concepto de 105 sistemas
respecto de diversos problemas de investigacion y gestien de recursos. El
primero de estos estudios ya se complete y se espera que se publicaran apro
ximadamente otros 15 dur~te los proximos dos anos.

135. Tambien se esta prestando apoyo a la creacion y labor inicial del Ins
tituto de Politicas de Recursos de la Universidad de Chung-Ang, Seul, Republi
ca de Corea. Los estudios en curso comprenden una encuesta sobre sistemas de
recursos en zonas marginales, una encuesta detallada de la utilizacion de re
cursos en hogares pesqueros, y la reclamacion de las tierras altas.

136. Por ultimo, la Universidad, conjuntamente con la Acadand a Sinica,de
China, esta estableciendo un instituto en el noreste de la China que reali
zara investigaciones sobre ecosistemas agrarios. Se han casi completado
las negociaciones para hacer de ella una institucion asociada; se espera
comenzar con las actividades de investigaci6n y formacion a fines de
1980.

a) Sistemas agroforestales

137. En buena parte de los tropicos humedos, el aumento de la poblacion y
las crecientes demandas de alimentos y materias primas para la exportacion re
presentan una grave carga para los sistemas tradicionales que han evolu~ionado

principalmente para cubrir las necesidades de subsistencia e intercambio 10-.
cales. La intensificaci6n resultante de la agricultura, que a menudo utili
za tecnicas importadas ~ue son inapropiadas para las condiciones tropicales,
conduce casi siempre a un circulo vicioso de deterioro ambiental y una dis
minucion de la capacidad de produccion.

138.
dad,
cion

Uno de 10s metodos mas promisorios para mantener una alta productivi
reduciendo a la vez 10s dafios sociales y ambientales, es la exp10ta
agroforestal. Que combina arbo1es y cultivos de camp0 , y a~eces tambien
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el ganado. Los estudios acerca de las practicas tradicionales de aprovecha
miento de las tierras podrian ofrecernos mucha de la informaci6n necesaria
para elaborar tecnicas agroforestales adecuadas para diferentes localidades y
culturas.

139. El Centro Agron6mico Tropical de Investigaci6n y Ensenanza (CATIE), de
Turrialba, Costa Rica, una instituciun asociada, sirve como centro principal
para el proyecto de sistemas agroforestales. En su calidad de instituci6n
asociada tipica, el CATIE esta efectuando investigaciones y formaci6n avan
zada bajo el patrocinio de la Universidad, con becarios de la Universidad de
Tailandia, Kenya, Nigeria y Venezuela, que ya se encuentran en residencia 0

han sido seleccionados. Se estan realiza~do investigaciones sobre sistemas
agroforestales nuevos 0 tradicionales, incluso la utilizacion de arboles en
las pasturas, en combinacion con cultivos perennes, como setos vivos y para
estabilizar laderas de montafias.

140. Tambien se estan realizando investigaciones acerca de diferentes combi
naciones de arboles y cultivos en la Universidad de Cbiang Mai, en Tailandia;
varios becarios de la Universidad procedentes de Tailandia tambien fueron a1
CATIE para fortalecer esta labor. Se estan estudiando posibi1idades adicionales
de investigacion y formacion en Camerun Y Papua Nueva Guinea, mientras que se
mantiene una estrecha comunicacion con la Union Internacional de Organizacio
nes de Investigacion Forestal (IUFRO) y el Consejo Internacional de Investiga
ciones Agroforesta1es (ICRAF). Conjuntamente con este Ultimo se ha proyec
tado para comienzos de 1981 un cursillo practico sobre sistemas agroforesta-
les en Africa, el tercer cursillo regional sobre este tema. El primero de
estos cursillos se referia a America Latina, y las actas se publicaron en
ingles y en espafiol; el segundo cursillo convoco a investigadores del sudeste
de Asia, en noviembre de 1979, y sus actas estan en prensa.

141. En vista del reciente aumento del interes mundial en la ciencia agrofo
restal, la necesidad de contar con investigadores capacitados en esta esfera
interdisciplinaria es muy aguda. Los esfuerzos de formaci6n del proyecto ban
sido concebidos para responder precisamente a esta necesidad, pero s610 hay
pocas insituticones que pueden ofrecer este tipo de formaci6n. Esta brecha
en la informaci6n tambien significa que el impacto de las publicaciones del
programa es potencialmente muy grande. Esta investigaci6n es considerada
critica para la soluci6n de los requerimientos combinados agricolas y de le
na para combustible de la poblaci6n rural de 105 paises en desarrollo, pero
los limitados fondos para la explotaci6n agroforestal no alcanzan para res
ponder alas necesidades de inveE,tigaci6n y capacitaci6n.

b) Sistemas interactivos entre 1as tierras altas y las tierras bajas

142. En buena parte de 105 tr6picos, las tierras altas son un media ambiente
mas saludable que las tierras bajas y par 10 tanto tienden a contar con mayor
poblaci6n, sobre una base relativamente fragil de recursos. La excesiva
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presion sobre los recursos de los altiplanos a menudo conduce a la deforesta
c~on, y a la consiguiente reaccion en cadena de la erosion, las inundaciones y
la sedimentacion, que pueden tener graves consecuencias para la vida de los que
se encuentran en las tierras bajas, al igual que en los altiplanos. Sin embar
go, ademas de las interacciones fisicas, existen vinculos cada vez mayores
de indole social y economica entre ambas zonas, y un conocimiento claro de
estos vinculos sera necesario antes de que se puedan administrar eficazreente
los recursos en ambas zonas.

143. La labor inicial de la Universidad de Chiang Mai, en el norte de Tailan
dia se ha centrado en la creacion de ensayos agroforestales y medidas conexas
acerca de la erosion de los suelos y la fertilidad de l~ tierra. No obstante,
la introduccion de nuevos cultivos y la construccion de carreteras, escuelas
y clinicas medicas en las zonas del proyecto son tipicos de los amplios cambios
que se estan efectuando, y el efecto de esos cambios esta siendo vigilado
cuidadosamente mediante encuestas socioeconomicas.

144. El principal acontecimiento de este proyecto durante el ana pasado ha
sido el cumplimiento de la primera fase de la labor sobre el terreno referen
te al levantamiento de mapas sobre riesgos en zonas montanosas en Nepal. Adap
tando tecnicas de los Alpes suizos y las Montanas Rocosas de los Estados Uni
dos, un equipo multidisciplinario de cientificos esta tratando de levantar un
mapa sobre el grado de riesgo que presentan elementos fisicos tales como alu
viones, la formacion de badenes e inundaciones en una zona de terrazas inten
sivas en el borde del Valle de Katmandu. Ademas del levantamiento del propio
mapa, se esta realizando una cantidad considerable de labor cientifica conexa
para entender el proceso geomorfico que representa. Los antropologos tambien
estan determinando la clasificacion de 105 riesgos y el grado de peligro se
gun 10 percibe la poblacion local, en vista de que este conocimiento es esen
cial para el exito de cuale squi.e ra politicas de administraci6n y su apl i cac i Sn
plena. Este proyecto tendra, en consecuencia, tres ventajas principales:
(a) la generacion de mapas de riesgos tipicos de la montana que seran utiles
para la planificacion del uso de tierras, la ubicacion de carreteras, etc.;
(b) un conocimiento acerca de la causa de los deslizamientos de tierras y
otros riesgos de la montana y el desarrollo de tecnicas de administraci6n pa
ra reducir los problemas a un minima; (c) la capacitacion de un grupo de
cientificos nepaleses mediante becas de la Universidad de las Naciones Unidas
y experiencia sobre el terreno, que sean capaces de continuar la labor nor si
solos. En vista de que la Universidad de Berna (Suiza) ha cumplido un papel
clave en este proyecto, se esnera elaborar un vinculo formal con esta
!nstituci6n en 1980. .

c) Sistemas interactivos entre el agua y la tierra

145. Considerando las presiones para el desarrollo y una expansion de la
producci6n por un lado, y las limitaciones del medio, a menudo presentes, por
el otro, es esencial examinar la interacci6n entre el agua y la tierra para
el desarrollo futuro, particularmente en zonas costeras. Los pantanos de
agua dulce, los rios y los estuarios representan una importante fuente de
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prote!nas en amplias regiones, para gente que a menudo solo euenta con
dietas mtnimas. Los cambios en las vertientes, eausados por proyeetos de
desarrollo 0 por deforestaci6n, pueden alterar gravemente el sistema eeonomi
co y social local y reducir su base de recursos. El proyecto sobre sistemas
de interaccion entre el agua y la tierra esta orientado haeia la eomprension
de una serie de sistemas tradieionales, que combinan la producci6n sobre la
base de tierra y el agua, y luego concebira poltticas y programas de formaci6n
tendientes hacia una administraci6n mas efieaz de estos reeursos.

\46. La institucion asociada a esta red es la Universidad Agrteola de Bo
gor, en Indonesia, que se eoneentra inieialmente en la labor en Asia. Aqui se
realiza un analisis en curso sobre los estanques de peces con agua salobre
(tambak). Cabe esperar que mediante el eonoeimiento de las eomplejas inter
aceiones eco16gicas tanto dentro del tambak. como con las pract i cas agricolas
de las tierras altas, se puedan elaborar politicas mejoradas de administra
cion aplicables a otros paises de la region. El peligro es que ese sistema
delicado pueda destruirse por politicas de administracion descuidadas en la
zona de la cuenca 0 en el litoral adyaeente.

\47. Un estudio conexo se inieio en el delta del Rio de la Perla, cerea de
Guangzhou (antes Canton), Republica Popular de China, donde existe un sistema
igualmente eomplejo de estanques para peees, terraplenes, arboles de moreras
y cria de gusano de seda. Conjuntamente con el Instituto de Geografia de la
Academia Siniea, se estan estudiando los flujos de nutrientes y energta como
una primera etapa haeia el conocimiento y la mOdernizaci6n.

\48. La labor de apoyo sobre aguas salobres y pesquerias de las zonas coste
ras se organiza en el Centro Internaeional de Recursos Aeuatieos Vivientes
de Filipinas, y en la Universidad de Malaya, en Kuala Lumpur. La Universidad
de Kagoshima, Japan, sirve eomo centro de eapaeitaei6n para beearios de la
Universidad y tambien es la base para un pequeno proyecto de investigacion
sobre la influencia de los sistemas agricolas de tierras vecinas a pesquer1as
costeras. Cabe esperar que la Universidad Agrteola de Bogor eumpla un pa
pel cada vez mas importante en la formacian de beearios de la Universidad como
resultado de ese proyecto de investigacion.

\49. Para resumir, este proyecto sirve para desarrollar un conoeimiento ba
sico aeerca de las eonseeuencias del desarrollo y el cambio de las practicas
agrieolas en las tierras altas y frente a estos diversos sistemas de pro
ducci6n de peces en el Asia Sudoriental. Durante \98\ se examinara la posi
bilidad de ampliar la red en el sur del Asia.

d) Sistemas de recursos de zonas costeras

150. En vista del gran numero de organismos de las Naciones Unidas intere
sados en 105 recursos maritimos y Las limitaciones de personal y fondos, la
aplicacion del proyecto de zonas costeras fue demorado deliberadamente hasta
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la creaci6n de los primeros tres subprogramas. La reunion inicial del grupo
de trabajo no se celebr6 hasta 1978; en ella se recomend6 concentrarse en
las zonas costeras bajas, como primera etapa para la creaci6n de una serie de
cursos de formaci6n de un ana de duracion en paises en desarrollo.

151. El primero de dichos cursos comenz6 en Indonesia a mediad03 de 1979, y
se eligi6 como lugar de capacitaci6n sobre el terreno a un delta adyacente
al lugar de los estudios de tambak. Se estan formando 6 j6venes investigado
res indonesios en tecnicas de investigaci6n, levantamiento de encuestas y re
solucion de problemas para una administraci6n eficaz de los recursos del lito
ral; ellos se reunen peri6dicamente en forma oficiosa con los investigadores
del proyecto de interacci6n entre el agua y la tierra. El periodo de capa
citaci6n comienza y finaliza con un cursillo practico. Las actas del primero
de estos cursillos esta en prensa y se publicara en ingles y en indonesio.
Al continuar y expandir el curso durante varios anos, el proyecto esta tra
tando de crear una red que se fortalezca a si misma mediante el aporte de
personas formadas que trabajen en la administraci6n e investigaci6n de los re
cursos litorales y una s~rie de estudios que ilustren aspectos particulares
de la influencia humana sobre las zonas costeras. Se estan realizando es
fuerzos para establecer programas sirnilares en el Medio Oriente y en America
Latina.

2. Evaluacion de la aplicacion de los conocimientos a los problemas
de las tierras aridas

152. Las tierras aridas del mundo (que se definen como hiperaridas, aridas y
semiaridas) abarcan aproximadamente un tercio de la superficie de la tierra.
Por 10 menos el 14 % de la poblaci6n total del mundo vive en estas zonas, mu
chas de las cuales se encuentran entre las mas pobres de las pobres. Las zo
nas aridas mas extensas se encuentran en Africa, Asia y Australia, pero una
importante parte de America del Norte y del Sur tambien esta representada. En
muchas de estas zonas las personas que viven en tierras aridas a menudo son
marginadas por los proyectos de desarrollo. Una presi6n creciente sobre las
tierras causada en parte por el crecimicnto de la poblaci6n, y la desaparici6n
de los sistemas tradicionales de alocaci6n de recursos, ha significado que una
escasa precipitaci6n pluvial da pocas altenlativas. El sobrepastoreo y la
tala de arbo1es para lena de combustible y para piensos puede reducir la pro
ductividad bio16gica, 10 cual conduce a un circu10 vicioso en que los habi
tantes locales sufren una disrninuci6n drastica de su nive1 de vida y se aumen
tan las condiciones semejantes a las del desierto. Este es el proceso llama-.
do desertificaci6n, y la indole mundial del problema qued6 establecida por una
conferencia de las Naciones Unidas en 1977. AlIi se aclar6 que la riqueza
de conocimientos cientificos y tecnicos que se ha acumulado a traves de los
decenios no contribuye de manera significativa alas soluciones de los pro
blemas de las tierras aridas.

153. La premisa basica del subprograma ~s, por 10 tanto, que existen conoci
mientos suficientes para mitigar los prob1emas mas inmediatos de 1as tierras
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aridas si se los aplica eficazmente. Para resumir, es necesario conocer mejor
105 procesos humanos, sociales, econ6micos y politicos que tienen lugar, pues
to que el conocimiento tecnico -que ha ignorado esos factores ha demostrado ser
Lnade cuado .

154. Se inici6 el subprograma con una serie de estudios que evaluaban el apor
te de informacion desde 105 cientificos y las instituciones academicas hacia los
planificadores, las personas encargadas de tomar decisiones y el pueblo local.
Se esta avanzando ahora hacia la elaboraci6n de propuestas para reorientar
los proyectos de desarrollo y para crear un marco mas eficaz de aplicaci6n de
conocimientos tecnicos. El objetivo final es mejorar la calidad de vida de
105 habitantes de las tierras aridas.

155. Los resultados de 105 estudios comisionados se publicaran y pronto
estaran a disposici6n de 105 investigadores que estudian los problemas de las
tierras aridas. Ya se han publicado cinco estudios, incluso uno que detalla
las dificultades del "desarrollo" en el Sultanato de Oman y los Emiratos Ara
bes Unidos, y las actas de dos cursillos pra~ticos. El cuarto es un examen
de proyectos de desarrollo selectos en el Sudan y ofrece no 5610 un valioso
reconocimiento de 105 problemas vinculados a la planificaci6n y ejecuci6n de
proyectos de desarrollo de tierras aridas, s i no tambien sus consecuencias pa
ra la investigaci6n y capacitaci6n. Debido a su importancia, este informe
fue seleccionado como base para un cursillo prfict i co a comienzos de 1981, en
el que participaran algunos de los directores de los proyectos de desarrollo
que se estudian. De esta forma se espera reconocer los obstaculos para la
aplicaci6n de conocimientos cientificos y sugerir directrices de medidas, no
solo para las zonas que se estudiaron en el Sudan, sino tambien para tierras
aridas en otras partes del mundo. El quinto informe es una serie de estudios
de percepci6n de la desertificaci6n. Esta sera una importante contribuci6n
a una esfera poco conocida pero bas i ca para el cumplimiento d- proyectos de
desarrollo en tierras aridas; a saber, la manera en que las pe rs onas afec
tadas perciben la desertificaci6n y las soluciones que sugieren.

156. En la Universidad de Jartum, en el Sudan, la primera instituci6n asocia
da del subprograma, se han casi completado cinco estudios que evaluan 105 pro
blemas de la aplicaci6n de conocimientos. Estos se utilizaran como base para
un cursillo de evaluacien que se realizara a fines de 1980 0 principios de
1981. Ademas, los vinculos con la Universidad de Swansea (Reino Unido) y la
Universidad de Hamburgo (Republica Federal de Alemania) ayudan a fortalecer
las acti vidades de la Universidad en el Sudan. En Hamburgo, en octubre de
1979, se celebre un cursillo programatico para examinar la evoluci6n de la
labor del subprograma, considerar las prioridades de investigaciones futuras,
debatir la estructura y las operacion~s de una red africana, y asesorar acer
ca de los planes de ensenanza de los prograrnas de formaci6n.

157. La Universidad de Nueva Gales del Sur, en Australia, es la segunda ins
tituci6n asociada de la red, y servira cada vez mas como centro de formaci6n
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de becarios de la Universidad a medida que se amplie el subprograma. A este
respecto, sus vinculos con la Commonwealth Scientific and Industrial Research
Organization (CSIRO) son particularmente valiosos, debido a que los becarios de
la Universidad de las Naciones Unidas en la Universidad de Nueva Gales del Sur
podran visitar algunas divisi0nes de la CSIRO y realizar sus tareas en ellas.

158. Durante e1 ano que se examina, e1 Instituto de Investigaciones de la
Zona Arida Central, de Jodhpur, India, paso a ser una unidad de investigaci6n
y formacion. Las investigaciones se orientan hacia los problemas de transfe
rir los resu1tados de las investigaciones a 10s agricultores locales, y se es
pera la llegada de los primeros becarios de la Universidad a fines de 1980.

159. En Mexico, en febrero de 1980, se celebr6 un cursil10 practico para exa
minar la 1abor en curso en America Latina pertinente al subprograma y las po
sibi1idades de cooperacion. Como resultado de este cursillo y una serie de
visitas sobre el terreno, se estan estableciendo unidades de investigacion y
formaci6n en las universidades agricolas de Saltillo, Mexico, y Lima, Peru.

3. Sistemas de energia para las comunidades rurales

160. Con la conciencia mundial creciente de la impor~ancia de la energia pa
ra determinar la calidad de la vida, se ha hecho evIdente que muchas zonas
rura1es de los paises en desarrollo han tenido siempre niveles muy bajos de
consumo energetico per capita. En vista de que el 60 % de la poblaci6n del mun
do reside en dichas comunidades, es adecuado que la labor de este subprograma
se oriente hacia los medios de proporcionarles energia. Al o f re ce r energia
en cantidad suficiente a estas comunidades, se abren muchas oportunidades a
la sociedad rural: un incremento de la producci6n agricola e industrial local;
mejor conservacion de los ecosistemas locales, en particular la vegetaci6n;
mas tiempo disponible para que los ninos aprendan y las madres se ocupen de
sus familias, y en general, la oportunidad de expandir los horizontes de la so
ciedad rural para que pueda lograr su propio desarrollo tecno16gico y cultural.

161. El mayor hincapie del subprograma esta en las fuentes renovables descen
tralizadas de energia, que son ap rop i adas a la indole dispersa de la mayoria
de las comunidades rurales. Se considera que la energia debe ser tomada como
un sistema completo, confiable y renovab l e , y utiliza los recursos humanos y
materiales locales en la mayor medida posible. Se han formulado interrogantes
recientemente ace rea de la posibilidad de acceso econ6mico de los sectores mas
pobres de las comunidades rurales a la electrificaci6n, una vez que se inst~le

esta. Esto, junto con el hecho de que los combustibles f6siles son general
mente demasiado costosos para la mayoria de estas poblaciones, senala la ne
cesidad de contar con una alternativa viable. El objetivo primario de este
subprograma es por 10 tanto la realizaci6n de investigaciones multidiscipli
narias y capacitacion avanzada que conduzca al desarrollo de una metodologia
que asegure el exito de la introducci6n de sistemas energeticos basados en
una utilizacion optima de los recursos renovables disponibles solares, de bio
conversion, eolicos y otros, adecuados del punto de vista ambiental.
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162. El Programa de Recursos Naturales ha concebido inicialmente sus estu
dios por esquemas de consumo de energ[a rural, centrados en la utilizacion
de la lefia como combustible en los parses en desarrollo, como parte de su la
bor sobre los aspectos ecologicos del Tercer Mundo. No cbstante, con la am
pliaci6n de su interes hacia los sistemas energeticos, parec[a mas apropiado
incluir la investigacion de la lefia como combustible en el subprograma de
energia. Actualmente se estan realizando esfuerzos para expandir este proyec
to, desde su base original en Africa, hacia otras regiones geograficas, en par
ticular hacia el Asia Sudoriental.

163. Mediante las instituciones existentes, la Universidad esta fortaleciendo
la capacidad de los paises en desarrollo de realizar investigaciones y capa
citacion en materia de sistemas energeticos. Un componente principal de es
tos esfuer.zos es un servicio de difusi6n de informaciones para aportar a los
investigadores e ingenieros de paises en desarrollo informaci6n actua-
lizada acerca de las tecnologias aplicables a otras condiciones locales, y
efectuar contactos con los colegas que trabajan en problemas similares en
otros parses en desarrollo. Tambien se esta intentando informar a 105 inves
tigadores y personas encargadas de tomar decisiones en 105 paises industria
lizados acerca del tipo de investigaciones nece6ari~s en los paises en desa
rrollo, con la esperanza de que las instituciones en los paises industrializa
dos se interesen en realizar algunas de estas investigaciones.

a) Proyectos de energia integrados

164. El criterio primario de investigaci6n que aplica la Universidad se re
fiere a la investigacion para el aporte de energia alas comunidades rurales
mediante estudios multidisciplinarios de 105 esquemas y necesidades tradicio
nales en materia de consumo energetico, 105 metodos de mejorar la tecnologia
tradicional y adaptar tecnologias nuevas alas condiciones locales y 105 medios
eficaces de introducir estas innovaciones en las comunidades rurales. Se es
tan creando una serie de proyectos experimentales de energ[a.

165. En vista de que la Universidad reconoce que las diferentes comunidades
y los distintos paises difieren en sus antecedentes culturales, prioridades
y valores de motivacion, y en los recursos naturales humanos y economicos,
es necesario establecer proyectos experimentales en diversos medios geogra
ficos, culturales y economicos. El objetivo de este esfuerzo es desarrollar
una metodologia de planificaci6n y la puesta en practica de sistemas energeticos
que puedan aplicarse con exito en las comunidades rurales de todo el mundo.
Esto requiere un pleno conocimiento de 105 aspectos locales, econ6~icos,

socioculturales, institucionales, sanitarios y ambientales, asi como 105
problemas tecnicos pertinentes. Se hace hincapie en la integraci6n de todas
las fuentes de energia renovables de que se disponga en un sistema energeti-
co unico y a su vez, la integracion de ese sistema en la trama de la socie-
dad local. Cada proyecto experimental incluira un componente de formaci6n en
adaptaci6n tecno16~ica, asi como el proceso de seleccionar, integrar-e intro
ducir component~s de nuevos sistemas energeticos y sistemas tradicionales
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mejorados para dichas comunidades.

166. El primer proyecto de energia integrado fue iniciado en septiembre de
1978 en Arge1ia, donde la Organizaci6n Nacional de Investigaciones Cientifi
cas, una instituci6n asociada, esta realizando la planificaci6n y aplicacion
del proyecto. Se esta proyectando y construyendo una a1dea sola~ integrada
en Ain Haneche, en la comunidad de Ouled-Sidi-Brahim de la Wi1aya de M'Si1a, a
traves del Centro de Investiga~i6n de Arquitectura y Planificacion Urbana de
la Organizaci6n.

167. El proyecto de Argelia se interesa principalmente en la arquitectura,
10s materiales de construcci6n, y el uso de la energia, inc1uso la aplicacion
de la energia solar a tareas tales como el bombeo del agua, la calefacci6n,
y la desaJ.inizaci6n. Se ha establecido una es t ac i Sn mete reoIdgi ca movil para
obtener datos basicos sobre la radiaci6n solar, los vientos predominantes, y
las condiciones de precipitaci6n en ese lugar.

168. Se esta realizando un segundo proyecto en Tanzania. Aqui se hace hinca
pie en la adaptaci6n de 10s recurS0S energeticos renovables alas aldeas tra
dicionales y otras estructuras, en 1ugarde construi= una nueva aldea como se
huce en Argelia. Se esta construyendo un centro de investigaciones sobre ener
gia rural en Dodoma, la nueva capital; en vista de que el ingreso de la pobla
cion a la nueva capital restara alas aldeas de la zona muchas de sus actua
les fuentes energeticas, el centro desarrollara sistemas energeticos para 6
aldeas de diversas localidades con alternativas en materia de energia. Se
empleara el biogas, la energia eolica, y tecnologias solares apropiadas.

169. Ademas de estas actividades, una misi6n de evaluaci6n visit6 el sur,
el sudeste y el este de Asia; se esta con t i nu ando e l; debate acerca de los
proyectos posibles p.n estas zonas, asi como en otras partes de Africa.

170. Se celebro en Arusha, Tanzania, en marzo de 1980, un cursillo practico
del subprograma que dio motivo al intercambio de infol~acion entre los par
ticipantes de mas de 10 equipos de proyectos, acerca de los sistemas energe
ticos de las aldeas en todo el mundo. Esto ofrecio valiosa informacion acer
ca de detalles tecnicos, metodologia general para los proyectos y contactos
para la expansion futura de la red del subprograma.

171. Se esta debatiendo la creacion de unidades de formacion en energia so
lar, que hagan hincapie en las tecnologias ruraIes, en la India y en Francia;
se espera que se puedan establecer cursos de capacitar.i6n a fine~ de 1980 y
principios de 1981.

172. A fines de mayo de 1979 se convoco en Atlanta, Georgia, Estados Unidos
de America, junto con e1 Congreso Internacional de la Energia Solar, un se
minario sobre tecnologia solar en e1 medio rural. El prop6sito de esta reu
nion fue generar y obtener informaciones procedentes de dos estudios casuis
ticos sobre la introducci6n de la tecnologia de energia solar en las comuni-
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dade5 rurales en paises en desarrollo. Se publicaran las actas de ambas reu
niones; estas seran las primeras publicaciones completas que se dedicaran a
los resultados obtenidos mediante la introducci6n de la tecnologia de energias
renovables alas comunidades rurales.

b) Proyecto sabre la lena como combustible

173. La fuente de energia mas importante en casi todos los paises en desa
rrollo, por cierto en las zonas rurales, es la lena como combustible. Esto
conduce a una rapida deforestaci6n y a una desertificaci6n en muchas partes
del mundo. Aun con un exito tecnologico inesperado en la utilizaci6n de
la tecnologia solar, la lena seguira siendo el combustible mas comun para la
mayoria de la poblacion del mundo en los anos venideros. Ademas, se re-
quiere un conocimiento de los sistemas existentes de energia rural antes de que
se puedan realizar esfuerzos de innovaci6n tecno16gica. Por estos motivos,
este proyecto esta realizando diversos estudios sobre el uso y el consumo de
la lena como combustible, tanto a nivel local como mundial.

174. En la Universidad de lfe, en el sudoeste de Nigeria, se esta por comple
tar un amplio estudio sobre la lena como combustible y la demas producci6n, dis
tribucion y utilizacion de energia. Los sistemas energeticos se examinan a
10 largo de sectores que se originan en los centros urbanos de lbadan, lfe y
Ogbomosho hacia las zonas rurales, el proyecto esta reuniendo abundantes datos de
encucstas necesarias para la formulacion eficaz de politicas energeticas y la
posible introducci6n de plantaciones de bosques para lena y de energia solar.
En el proyecto trabajan becarios de la Universidad de paises con condiciones
similares, durante un ano, antes de rev"esar a sus propios paises para aplicar
sus experiencias. La Fundaci6n Ford tambien esta apoyando este proyecto.

175. Un proyp.cto similar, pero en menor escala, se esta iniciando en Malasia.
Este estudio comparara los sistemas energeticos de la costa oriental y occi
dental de Malasia, y anticipa un intercambio de becarios de laUniversidad con
el proyecto de Ife.

176. A nivel mundial, se esta por finalizar un estudio completo de la utili
zacion de la lena y del carbon de lena en las zonas en desarrollo del Hemisfe
rio oriental. La publicacion resultante debera indicar claramente la dependen
cia del mundo rural en desarrollo respecto de la lena, y las consecuencias
ambientales de esa dependencia. Se proyecta un estudio simiiar para Areerica
Latina.

177. Las aetas del cursillo practico de 1978 de la Universidad de rfe se pu
blicaron este ano. Otro cursillo en Bordeaux, Francia, celebrado en mayo de
1980, reunio expertos sobre la energia y la utilizacion de la lena como combus
tible en las eomunidades rurales, y se estan preparando sus actas para la pu
blieacion.
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c) Energ~a geotermica

178. Con la mayor importancia del valor de la energia en todo el mundo, ha
aumentado el interes en la energia geotermica en aquellos paises en desarrollo
que disponen de estas fuentes energeticas. En vista de este gran interes, y
del hecho de que la energia geotermica en ciertos paises puede ser una fuente
muy significativa, adecuada del punto de vista ambiental, y economica, de ener
gia, se ha creado un programa de formacion de alto nivel practico sobre el terre
no, conjuntamente entre la Universidad y la Direcci6n Nacional de Energia del
Gobierno de Islandia, con asistencia de la Universidad de Islandia.

179. Este programa consiste en una serie de ocho cursos breves que se intere
san en 105 aspectos concretos de la geotermia. En el curso inaugural. de 1979
participaron dos becarios de la Universidad de Filipinas y dos becarios espe
ciales de la Republica Popular de China. En el curso de 1980 hab~a seis becarios
de la Republica Popular de China, el Salvador, Honduras y Filipinas.

180. La Universidad tambien patrocina un cornite asesor permanente de capacita
C10n en energia geotermica que se reunira en forma semestral para intereambiar
informaci6n y examinar los programas de capacitaci6n internacional existentes.
La primera reuni6n de este comite esta prevista para noviembre de 1980, en Pisa,
Italia. Comprendera paTticipantes de los organismos pertinentes de las Nacio
nes Unidas, tales COID0 el PNUD y la UNESCO, los dirigientes de otros cursos
de formaci6n, patrocinados por las Naciones Unidas, en Italia, el Jap6n y Nueva
Zelandia, y los administradores de proyectos de desarrollo geotermico de di
versos paises en desarrollo.

d) Difusion de la informacion

181. Un programa de difusi6n de la informaci6~ concebido para superar el ais
lamiento de 105 investigadores de 105 paises en desarrollo que trabajan en
las esferas de la tecnologia energetica solar, de bioconversi6n y e6lica,
fue iniciado por la Universidad en enero de 1979 con la publicaci6n de una
revista mensual, ASSET: Abstracts of Selected Solar Energy Technology. Unos
500 investigadores e ingenieros de 80 paises en desarrollo participan ahora
en la red de intercambio de informaciones de ASSET, sin cargo, al recibir ejem
plares de sus propias contribuciones cientificas de los resumenes de la re
vista. De esta forma cada numero incluye resGmenes de libros reciente, re
vistas, informes y actas de conferencias pertinentes a las comunidades ru
rales de los paises en desarrollo, asi como muchas contribuciones de investi
gadores aislados de la red. Se es t an tomando medidas para estudiar la posi
bilidad de una edici6n de ASSET en idioma frances. Tambien se esta tratando
de informar a los investigadores y personas encargadas de tomas de decision
mediante la distribuci6n de ASSET en 105 paises industrializados acerca del
tipo de investicaciones necesarias para 105 paises en desarrollo; se espera
que las instituciones de los paises industrializados se interesen en realizar
a l sunas de es cas inves t. gaciones.
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182. Se continua la labor a~erca de una serie de monografias sobre fuentes de
energia renovables y su utilizacion. Esas monografias ofrecen informacion actua
lizada acerca de: a) las condiciones actuales de los conocimientos de estas tecno~

logias energetica5 y su pertinencia a los pa1ses en desarrollo; b) las tecnologias
tradicionales hasta ahora descuidadas y 105 principios por los que operan; y
c) los aspectos sociales, culturales, economicos, ambientales e institucionales
pertinentes a la introduccion de estas tecnolog1as en los paises en desarrollo.
Las primeras monografias de la serie apareceran en la segunda mitad de 1980.

183. Tambien se debera mencionar una pUblicacion del subprograma de energia,
Renewable Enerrrv Prospects. Esta pUblicacion contiene las actas de uu,a conferencia
sobre combustibles no fosiles y estrategias de energias en materia de combustibles
no nucleares, que se celebro en Honolulu, Hawaii, Estados Unidos, en enero de 1979,
organizada y copatrocinada por la Universidad. Debido a que pudo reunir tantos
investigadores distinguidos en la esfera de la energia, la conferencia fue muy
importante, y los document os que figuran en este volumen (publicado por Pergamon
Press, Oxford, Reino Unido) deberan tener amplias repercusiones.

D. Or~anizacion del programa sobre el terreno

184. La organizacion mundial sobre el terreno del Programa sobre uso y adminis
tracion de los recursos naturales es la siguiente:

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

1)
m)

i

i
j

1.

2,

Instituciones asociadas

i) Actuales

a) ·Universidad Agr1cola de Bogor, Bogor, Indonesia

b) Universidad de Chiang Mai, Chiang Mai, Tailanc:ia

c) Direccion Nacional de Energia, Reykjavik, Islandia

d) Organismo Nacional de Investigaciones Cient2ficas, Argel, Argelia

e) Centro Agronomico Tropical de lnvestigacion y Ensenanza, Turrialba,
Costa Rica

f) Universidad de Colorado, Boulder, Colorado, Estados Unidos de America

g) Universidad de Ife, lle-ife, Nigeria

h) Universidad de Jartum, Jartum, Sudan

i) Universidad de Nueva Gales del Sur, Sydney, Australia

ii) En proyecto

a) Academia S!nica, Beijing, Republica Popular de China

b) Universidad de Berna, Berna, Suiza

Unidades de investigacion y formacion

i) Act'.lales

a) Instituto Central de Investigaciones sobre las Zonas Aridas, Jodhpul',
India

b) Universidad de Chung-Ang, Seul, Republica de Corea
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c) Instituto de Geografia de la Academia Sinica 3 Guangzhou, Republica
Popular de China

d) Instituto Internacional de Reconocimientos Aereos y Ciencias de la
Tierra, Enschede, Paises Bajos

e) Universidad de Kagoshima, Kagoshima, Japon

f) Instituto Nacional de Oceanologla del Instituto Indonesio de Ciencias,
Jakarta, Indonesia

g) Instituto Nacional de Ciencia y Tecnologla, Manila, Filipinas

h) Comision Nacional de Planificaci6n, Kathmandu, Nepal

i) Consejo Nacional de Investigaciones Ci~ntlficas de Tanzanla 3 Dar es Salaam,
Tanzania

j) Universidad de Kyushu, Fukuoka, Japan

k) Universidad de Malaya, Kuala T,umpur, Malasia

1) Universidad de Papua Nueva Guinea 3 Port Moresby, Papua Nueva Guinea

m) Universidad de Swansea, Swansea, Reino Unido

ii) En proyecto

a) Universidad Agrlcola, La Molina, Lima, Peru

b) Universidad Agrlcola Autonoma "Antonio Narro", Saltillo, Mexico

c) East-West Center 3 Honolulu, Hawaii, Estados Unidos

d) Centra de Desarrollo de las Pesquerias del Asia Sudoriental, Manila,
Filipinas

e) Universidad de Hamburgo, Hamburgo, Republica Federal de Alemania

E. Reuniones y cursillos practicos

185. Durante el afio que se examina el programa ce.Lebr-S entre otras la.s siguientes
reuniones cientlficas y cursillos:

a) 9 al 11 de julio de 1979

b) 12 al 18 de septiembre de 1979

c) 10 al 30 de septiembre de 1979

d) 24 de septiembre a 5 de
octubre de 1979

e) 29 de octubre al 19 de
noviembre de 1979

Reunion sobre administracion de zonas
costeras 3 Jakarta, Indonesia

Cursillo sobre administracion de zonas
costeras, Jakarta, Indonesia

Seminario de formacion sobre administracion
de zonas costeras 3 Jakarta, Indonesia

Cursillo practico sob=e desarrollo y
administracion de las zonas costeras de
la region del Caribe, Ciudad de Mexico
(copatrocinado con la Comision Oceano
grafica Intergubernamental)

Cursillo practico sobre administracion y
capacitacion para tierras aridas 3 Hamburgo 3

Republica Federal de Alemania
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f) 3 de noviembre de 1979

g) 12 al 16 de noviembre de 1979

h) 11 al 14 de diciembre de 1979

i) 21 al 25 de enero de 1980

j) 25 al 29 de febrero de 1980

k) 3 al 7 de marzo de 1980

1) 24 al 28 de marzo de 1980

m) 5 al 10 de mayo de 1980

n) 11 al 14 de mayo de 1980

Reunion sobre sistemas de desarrollo y
administracian de recursos en los paises
en desarrollo, Hamburgo, Republica
Federal de Alemania

Cursillo practico sobre gestian agrofo
restal en comunidaaes rurales, Chiang Mai,
Tailandia

Cursillo practico del Programa Mundial
contra el Hambre y del Programa de
Recursos Naturales sobre la bioconversian
de residuos organicos, Bali, Indonesia

Reunion del Comite Asesor Conj.mt.o ,
Tokio, Japan

Cursillo practico sobre administracion de
tierras aridas, Saltillo, Mexico

Cursillo practico sobre interaccian de la
energia y el clima, Munster, Republica
Federal de Alemania

Cursillo practico sobre la energia para
las comunidades rurales, Arusha,
Tanzania

Cursillo practico sobre combustible y
energia en comunidades rurales en el
Tercer Mundo, Bordeaux, Francia

Grupo de trabajo sobre administracion de
tierras aridas en el Africa de habla
francesa, Paris, Francia

n

F. Publicaciones

186. El programa publico documentos sobre los siguientes temas durante el ano
que se examina:

t-

i'

l'
i

L

a) "Proyectos de desarrollo en el Sudan: un analisis de sus informes con
las consecuencias para la investigacion y capacitacion en la adminis
tracian de tierras aridas", por Heinz Ulrich Thimm

b) i1Cursil~o practico sobre administraci6n de tierras aridas en el Sudan il
,

editor J.A. Mabbutt

c) "Conservacion y desarrollo en el norte de Tailandia: Actas de un
cursillo programatico sobre actividades agroforestales y sistemas de
interacci6n entre la llanura y el altiplano l1

, por J.D. Ives,
S. Sabhasri, Y P. Voraurai, editores

d) "Perspectivas de la energia renovable: Actas de una conferencia sobre
combustibles no rosiles y estrategias energeticas de combustibles no
nucleares", por H. Bach, H. Manshard, \i.H. Matthews y H. Brown, editores
(Publicado por Pergamon Press, Oxford y Nueva York)
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e) llSistemas de ener~ia rural en los tr6picos hUmedos ll, por \'T.B. Morgan y
R.P .. Hoss~ editores

f) "Aspectos sodales y ambientales de la desertificaci6n l1
, J.A. Mabbutt y

A.W. Wilson, editores

~) llActas del cursillo practico de Jakarta sobre la administracion de
recursos costeros", por C.F. Bird y A. Soegiarto, editores

h) "Los beduinos, la riqueza y los cambios: un estudio sobre el desarrollo
rural en los Emiratos Arabes Unidos y el Sultanato de Oman", por
Rainer Cordes y Fred Scholz

i) "Seminario sobre la energl:a solar en las comunidades rurales"

j) llFactores espaciales en los sistemas de recursos", por Dennis A. Rondinelli

k) "Percepci6n de la desertificaci6n", por R.L. Heathcote, editor

1) llASSET: Abstracts of Selected Solar Energy Technology", Voltnnen I,
NUmero 7 (julio de 1979) Y Volumen 2 NUmero 6 (junio de 1980)

-79-



•

V. ACTIVIDADES INTERPROGRAMATICAS

A. Introduccion

187. La interacci6n entre los tres programas fue alentada desde el cornienzo
como una funci6n 16gica de un criterio interdisciplinario para los problemas
mundiales. Debido a que la Universidad se interesa en hallar soluciones prac
ticas y no simplemente reunir datos especializados, debera combinar conoci
mientos procedentes de muchas disciplinas.

188. La labor diaria de la Universidad ha llegado a caracterizarse por una
calidad interdisciplinaria oficiosa a medida que se hacen evidentes las con
vergencias naturales entre las actividades de los programas. Aspectos de
intereses similares se presentan en casi todas las reuniones en que partici
pen representantes de los tres programas.

189. No obstante, la estructuraci6n oficial de esta interacci6n es un proceso
que requiere tiempo, un hecho cada vez mas evidente a medida que la Universi
dad ha comenzado a aplicar las actividades interprogramaticas. Las universi
dades tradicionales_ a menudo han descubierto que el camino hacia la multidis
ciplinariedad es dificil; el problema es aGn mas complicado cuando se esta
tratando de integrar los conocimientos de investigadores y cientificos de di
ferentes culturas y corrientes de pensamiento.

190. No obstante, se han logrado muchos progresos en los primeros cinco anos.
Las tres reuniones anuales de los Comites Asesores de los programas conjuntos
han sido muy fructiferas. Estas reuniones ayudaron en mucho a la Universidad
en su tarea de conceptualizar y organizar una bGsqueda interdisciplinaria de
conocimientos para aclarar problemas mundiales y buscarles soluciones.

B. Actividades

191. La interaccion entre los tres programas de la Universidad tuvo como resul
tado: a) lln estudio d.el pappI de la. r.:ujer en In. conservacion de alimentos despu~s
de las cosechas , que est~ ~ealizar,(lt:) el ?roCrar:i3. !~unu:'al contra el Hamt.rc y el
Prvgrana de Dcsarrollo H~~ar.o y Social, en ana. serie de cursillos y estudios
casulstic03 en cinco palses; b) un analisis de las tecnologlas necesarias para
el desarrollo rural, que se realiza en una serie de reuniones cientlficas orga
nizadas por el Programa de Desarrollo Humano y Social y el Programa sobre Uso
y Administraci5n de Recursos Naturales; c) un analisis del estado actual de los
conocimientos en materia de educacion para el desarrollo, que se realizo en una
reunion organizada por los tres programas en septiembre de 1979, como base para
la propia actividad de la Universidad en esta esfera; y d) la continuacion de las
actividades de investigacion y formacion en materia de bioconversion de residuos
organicos para las comunidades rurales, organizada conjuntamente por el Programa
r·lundial contra el Hambre -:1' el Programa de Recursos Naturales.
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1. El pa~el de la mujer en la conservacion de alimentos
despues de la cosecha

192. Se celebro en Tokio, en septiembre de 1979, una reunion consultiva pa
ra iniciar este proyecto conjunto del Programa Mundial contra el Harnbre y
del Programa de Desarrollo Humano y Social. Se esta preparando un documento
de introduccion sabre la condicion y el papel de la mujer en la conservacion
de alimentos despues de las cosechas. Se re a Li.zaran una serie de es tudios
casuisticos en Costa Rica, la India, Indonesia, Sri Lanka y Tanzania median
te equipos de investigadoras, que en cada caso comprenderan una bromat6loga
y nutricionista y una experta en ciencias sociales. Se publicara un resumen
del estudio completo en el Food and Nutrition Bulletin, y la resena g~neral

con su analisis y cada uno de los cuatro estudios casuisticos se publicaran
en forma de folIe to.

2. Tecnologla para el desarrollo rural

193. Este proyecto que se realiza en Filipinas reconoce los especiales
esfuerzos necesarios para crear nuevas tecnologLas viables mediante el esfuer
zo end6geno y de adaptar las tecnologias viables alas necesidades de cada
sociedad rural en materia de desarrollo.

194. La primera fase de este proyecto conjunto comenz6 en 1979 con un proyec
to de capacitaci6n en recursos naturales para 6 investigadores subalternos
del Instituto Nacional de Ciencia y TecnologLa de Filipinas. Bajo la su
pervision de cientLficos sociales y de las cie~cias fisicas, los becarios
estan reuniendo y analizando datos sobre la u~ilizaci6n de recursos y energia
renovable en una aldea de la provinci~ de Laguna, en Luzon. Se esta prestando
especial atenci6n alas practicas locales de intercalar cosechas, cultivar
mediante el sistema de desbrozado y quemado y el consumo de lena como combus
tible. Este estudio inicial de la utilizaci6n de los sistemas de recursos
tradicionales en las aldeas y sus parametros socioecon6micos se utilizara pa
ra analizar la posibilidad de introducir innovaciones tecno16gicas.

195. Se estan reuniendo datos similares en una aldea en Palawan, como parte
del proyecto del Programa de Desarrollo Humano y Social, sabre la parcicipaci6ri
de la tecnologia tradicional. Mediante la comparaci6n de datos d~ arnbas al
deas y el estudio de 105 efectos de un cambio introducido cuidadosamente,
se lograra un conocimiento acerca del proceso en la difusi6n de 105 cambios
a micronivel.

3. !&ucacion para el desarrollo

196. Este proyecto parte de la hip6tesis de que la educaci6n es uno de 105
instrumentos fundamentales para la transformaci6n de la sociedad. Ha sido
concebido como una actividad interprogramatica en que e1 Programa de Desarro
110 Humano y Social tiene el papel de coordinador y los otros dos programas
participan activamente. La reunion de un grupo de trabajo en septiembre de
1979, que se ce.1ebr6 en la Universidad de Sussex, Reino Unido, convoc6 a
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partlclpantes de muchas partes del mundo, incluso representantes de los tres
programas de la Universidad, para examinar las estructuras educativas existen
tes, las metodologias de formaci6n y 105 experimentos de innovaci6n en mate
ria de educaci6n y del proceso de ensenanza. El cursillo practico de Sussex
examin6 la orientaci6n general que ese proyecto deberia tomar dentro de las
directivas de la Carta de la Universidad, y recomend6 que las metas posibles
se debatieran ampliamente dentro de la Universidad, ya que es evidente que
afeetaran la labor de los tres programas.

4. Bioconversion de 105 residuos organicos para las cornunidades rurales

197. La bioconversi6n es uno de los denominadores comunes del Programa Mun
dial contra el Hambre, por su interes en mejorar la nutrici6n, y del Pro
grama de Recursos Naturales en su orientaci6n hacia la gesti6n adecuada de
los materiales y la energia, y la protecci6n de medio ambiente. La biocon
versi6n comprende la produeci6n agricola, la elaboraci6n de alimentos humanos
y animales para lograr su digestibilidad y su seguridad, y el tratamiento de
los desperdicios generados en el tra~scurso de la producci6n y del consumo
de estos alimentos y piensos.

198. Las aetas de la conferencia sobre los conOCl~entos actuales en biocon
version, que se celebro en Guatemala en 1978, fueron publicadas por la Uni
versidad durante el ana pas ado. Ofrecen una resena completa de los estudios
sob re bioconversi6n pertinentes al medio de las aldeas.

199. Se celebr6 en Bali, Indonesia, un segundo cursillo practico en diciem
bre de 1979 so~re la bioconversi6n de los desperdicios lignocelu16sicos y ami
laceos. Este cursillo sena16 a la atenci6n la gran cantidad de residuos de
banana, palmera aceitera, ae mi Ll.as de caucho , cascara de coco y otros despe r-«
dicios de que se dispone en el Asia sudoriental. El cursillo que fue patroci
nado conjuntamente por la Universidad, y los Gobiernos de Indonesia y de los
Paises Bajos, tambien examin6 la posibilidad de un proyecto de bioconversi6n
que podra contar con el apoyo de los Paises Bajos.

200. Con apoyo de la Universidad se inici6 la actividad de un proyecto de
bioconversi6n en las aldeas, en Madras, India. Se ha iniciado un segundo
proyecto en Chile para estudiar la bioconversi6n de residuos celu16sicos en
azucares. En 1981 se expandira la red de actividades, particularmente en
la esfera del b i ogas ,
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VI. ACTIVIDADES DE AFOYO A LOS PROGRAMAS

A. Servicios acad~micos

201. Esta seccion sirve a los tres programas de la Universidad para difundir los
eonocimientos generados por ella y par otras fuentes, y para proporcionar a los
programas una variedad de informacion necesaria para sus actividades. Sus fun
ciones comprenden la pUblicacion, la biblioteca del Centro de la Universidad de
las Naciones Unidas, y la referencia de informaciones.

1. Publicaciones

202. El programa de publicaciones de la Universidad continuo creciendo durante
el ano con la expansion de las actividades de investigacion. Food and Nutrition
Bulletin, publicado en forma trimestral, y ASSET (Abstracts of Selected Solar
Energy Technology), que se publica en forma~ual, cuentan con un clrculo cada
vez mayor de lectores.

203. El Food and Nutrition Bulletin presenta art~culos cientificos e informacion
tecnica sobre el problema mundial del hambre y los esfuerzos para combatirla, con
especial hincapie en la labor del Programa Mundial contra el Hambre. Pliolicado en
colaboracion con el Subcomite de Nutricion del Comite Administrativo de Coordinacion,
de las Naciones Unidas, incorpora y continua el PAG Bulletin, que publicaba ante
riormente el Grupo Asesor de Protelnas y Calorlas. ASSET contiene resUmenes de
libros, articulos, informes y pUblicaciones de conferencias vigentes 0 actualizados,
y hace hincapie en la informacion de valor para las comunidades rurales en los
pafses en desarrollo. Constituye la base de una red de informacion en los pafses
en desarrollo entre cientlficos e ingenieros en la amplia esfera de la energ1a solar,
quienes de otra manera tal vez permanecerlan aislados entre sf y de informaciones
valiosas.

204. Durante este ano, la Universidad tambien lanzQ 115 publicaciones concebidas
para informar a los cientlficos e investigadores acerca de la labor de sus
programas.

205. El Programa Mundial contra el Hambre amplio su serie de pUblicaciones tecnicas
que contienen informes de cursillos program~ticos, conferencias y otras reuniones.
Esta serie permite una amplia difusion de la informacion procedente de esas reuniones.

206. El Programa de Desarrollo Humano y Social sumo diversos tftulos nuevos a sus
tres series de publicaciones: Serie de publicaciones para el desarrollo, Serie de
ponencias de investigacion y Serie de documentos de programas. Las tres series
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sirven para aumentar el dialogo internacional y la difusi~n de la informaci~n
acerca de los conceptos nuevos del desarrollo y los criterios conexbs Y las
pol~ticas que se debaten y analizan en las reuniones en todo el mundo.

207. El Programa sobre Uso y Administraci6n de los Recursos Naturales ampli6
su Serie de Publicaciones Tecnicas y la Serie de Informes Tecnicos que presentan
los resultados de investigaciones, los informes de reuniones y los informes
sobre los conocimientos actuales en temas pertinentes a los intereses del pro
grama, Las publicaciones de estas dos series han s i do concebidas para que sean
utiles no s6lo para los ecologos, cientificos del medio ambiente, geografos
y expertos en agricultura, sino tambien a los investigadores en ciencias so
ciales y'otros expertos del desarrollo interesados en el desarrollo del medio
rural.

208. Durante el periodo que se examina, la Universidad efectu6 contratos pa
ra que diversas de sus publicaciones se lanzaran mediante editoriales comer
ciales e institucionales para lograr la maxima difusion con un minimo de apor
te financiero. Estas editoriales son la Oxford University Press, Pergamon
Press, el Instituto Internacional de Investigaciones sobre el Arroz, y Sijthoff
& Noordhoff. Ademas de estas empresas, la Universidad toma medidas para expan
dir sus servicios editoriales dentro y fuera del centro.

209. Para mantenerse al dia con una mayor produccien de pub1icaciones, la
Universidad ha mejorado sus sistemas de distribucie~, incluyend~ la uti1iza
cion de bib1iotecas de deposito y e1 nombramiento de distribuidores naciona
les. Tambien se hicieron esfuerzos para mejorar 1as listas de correos para
los envios de distribuci6n oficia1 y programatica.

2. Servicios de referencia y biblioteca

210. El programa de referencias de 105 Servicios Academicos continue su cons
tante desarrollo. La biblioteca del Centro de la Universidad continue cre
ciendo y su sistema unico de obt~nci6n inrnediata de textos esta en pleno fun
cionamiento. El sistema de computadoras que mantienen 10s Servicios Academi
cos sirve particularmente a la Universidad para el control de 105 registros pre
supuestarios y la lista de direcciones para envios posta1es.

B. Servicios de informaci~n

211. El objetivo de la labor de 10s Servicios de Informaci6n es incrementar
la conciencia mundial y la cornprensien de la Universidad entre las personas
encargadas de formar opiniones y politicas, particu1armente en 1as cornunida
des cientificas y academicas, y en 1as organizaciones gubernarnenta1es, no
gubernamentales y otras, para lograr obtener su apoyo para sus rnetas y acti
vidades.

212. Los principales metodos utilizados para lograr este objetivo durante el
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periodo que se examina fueron los documentos impresos) los contactos con los
medias de difusi6n publica influyentes) y la distribuci6n de peliculas cine
mato gzafi.cas .

213. Se continuo la publicacion trimestral de Newsletter) mejorando la cober-
tura de las actividades de la Universidad en sus paginas nuevas y en el su
plemento "Trabajo en Progreso". Se presto especial atenci6n a la inclusion
de articulos que explicaran de forma simple el modo de operaci6n ~e las
redes de la Universidad a nivel de los investigadores de cada cc

214. Hacia el fin del ano que se examina, el Newsletter.comenzr : ublicarse
con un mayor tamano } Jna presentaci6n distinta. E&te cambio se hl~. para
dar cobertura alas actividades de la Universidad y facilitar la selecci6n de
temas de interes especial a los lectores muy atareados. Se eligio el cambio
hacia un tamano mayor en lugar de aumentar la frecuencia, particularment2 por
razones de costa.

215. La tirada de Newsletter es aproximadamente de 28.000 ejemplares en cua
tro idiomas; de esta forma es el mayor medio de comunicaci6n de la Universi
dad y necesariamente se dirige a un circulc de lectores de intereses y actitudes
diferentes.

216. El pedido de imprenta aument6 en unOs 5.000 ejemplares durante este ano.
A la vez, se mejor6 la calidad de la distribuci6n. Se eliminaron y/o contro
laron aproximadamente 4.000 nombres de dudosa importancia. Se tomaron en
cuenta las necesidades de los centros de informaci6n de las Naciones Unidas
y de ciertas oficinas del PNUD, y se aumentaron considerablemente los envios
como re$ultado de ello. Se realizaron controles similares con otras organi
zaciones. Se introdujo un sistema de "limpieza" de las listas de correos median
te el cual se pide en primer lugar a los destinatarios que confirmen su inte
res, en un formulario concebido para su utilizaci6n en computadora. Quienes
no hayan contestado reciben a continuaci6n un nuevo formulario, en el que
se aclara que se dejara de remitir la revista si no se completa la
informaci6n. Hacia fin de ano, la mayoria de los destinatarios de Euro-
pa habian recibido la primera nota de esta operaci6n.

217. La mejor.a de la lista de destinatarios de Newsletter es una tarea a
largo Vlazo, pero se ha hecho un comienzo util durante el ano que se examina.

ntar
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o
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te el

218. Para reducir los costos de franqueo de Newsletter a partir de Tokio, se
ha introducido una descentralizaci6n de los envios. Todas las direcciones
norteamericanas corresponden al Consejo Norteamericano en nombre de la Uni
versidad de las Naciones Unidas; la Oficina de Enlace en Nueva York conti
nua la distribucion entre las delegaciones y oficinas de las Naciones Unidas;
la mayoria de los paises europeos se atienden desde la Oficina de la Univer
sidad en Londres.

219. El conjunt~ de las publicaciones de informacion de la Universidad es
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ahora el siguiente: Newsletter; el folleto anual ilustrado; el folleto basico de
la UNU; y "La UNU en pocas palabras". Cada una de es t as pub Li.caci.ones ha sido
concebida para responder a una necesidad concreta y a un cierto grupo de lec-
to res , Para la Conferencia de las Nac'iones Unidas sobre Ciencia y Tecnologl:a
para el Desarrollo se redact6 un folleto especia~ qu~_~e publicado en un
plazo muy breve y que representa una adici6n general util a este conjunto.

220. Despues del exito del folleto anual ilustrado "El Tercer Ano", se publi
cc el folleto del cuarto ano. La demora en la impresion causa su aparicion roSs
ta~de de 10 previsto. Generalmente se considera que estos folletos anuales
ilustrados cumplen una funcian de importancia. Si bien el Informe Anual ofi
cial contiene casi toda la informacion necesaria acerca de la Universidad,
inevitablemente.se. presenta en una forma densa y poco atractiva. Quienes 10
utilizan son en su mayoria las personas ya interesadas en la Universidad.
AGn hay muchas personas cuya atencian debe ganarse mediante una presentacian
atrayente, y esa atencion se debe mantener mediante una' comunicacion accesible
de hechos y cifras.

221. Durante este ano, una importante iniciativa en materia de informacion
de la Universidad fue la decision aprobada por el Consejo, de participar en
la publicacion del peri6dico de las Naciones Unidas Foro del Desarrollo. El
acuerdo entra en vigor el I de marzo de 1980 por dos anos, y por 10 tanto es
aGn prematuro estimar si sus objetivos podran cumplirse. Estos objetivos
son: establecer, de manera mas rapida, y probablemente roSs e condmica de 10
que seria posible por otros medios, una presencia facilmente reconocible,
completa y apropiada de la Universidad en las comunidades internacionales
encargadas de fo rmar- opiniones y formular politicas, pertinentes a esos inte
reses ~ servir a la obligacioli que estipula la Carta de la Universidad, de difun
dir conocimientos; de conformidad con los propositos y principios de la
Carta de las Naciones Unidas y servir al objetivo de la Universidad de cons
tituirse como un foro critico sobre cuestiones del desarrollo.

222. Durante este ano, la Universidad continuo teniendo un modesto exito en
el logro de obtener la cobertura de sus metas y actividades en medios de di
fusion publica influyentes. Varios articulos resultaron de las informaciones
transmitidas a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnolo
gia para el Desarrollo, incluso uno en la publicaci6n internacional New Scien
tist; ademas, aparecieron dos importantes articulos sobre la Universidad en
la revista de la Conferencia sobre Ciencia y Tecnologia para el Desarrollo.
que cuenta con un amplio cfrculo de lectores.

223. Un articulo general sobre la Universidad, escrito por e1 corresponsa1
en Nueva York y 1as Naciones Unidas de la agencia de noticias Gemini, fue amp1ia
mente difundidQ en diarios del Tercer Mundo. En otras partes, aparecio un
articulo de una pagina completa en el suplemento de educaci6n superior de
The Times de Londres y The Guardian, de Londres, presentS un articulo sobre
los proyectos de energia solar de la Universidad, que dio lugar a roSs de 60
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consultas. La publicac~6n japonesa en lengua inglesa, PHP, de difusi6n in
ternacional, presente una larga entrevista acerca de la Universidad con el Rec
tor. El servicio sindicado de medios del Tercer Mundo present6 dos articulos
sobre la Universidad. El servicio de ultramar de la BBC examina la Universi
dad y en particular el Programa de Desarrollo Humano y Social, en una trans
misi6n de 30 minutos de duraci6n que tambien fue reeditada en programas de
diferentes idiomas extranjeros. Varios articulos y noticias figuraron en pu
blicaciones locales en relaci6n con las visitas, reuniones y cursillos practi
cos de la Universi.dad; ademas los articulos escritos por personal de los
programas aparecieron en otras publicaciones cientificas y especializadas.

224. A pesar de la publicidad que se acaba de mencionar, durante el ultimo ana
existen pruebas de que, en la etapa actual de desarrollo, las actividades de
la Universidad solo tienen un interes limitado para los medios de difusion
mas importantes. No representan una escala suficientemente grande para lla
mar la atencien, y su calidad s610 podra probarse mediante los resultados de
que aun no se dispone. El concepto de la Universidad continua siendo de in
teres, pero es una historia que solo se puede contar una vez en cada diario
y su impacto es limitado y transitorio. Esta dificultad nos senala
la necesidad de aumentar 105 esfuerzos de los Servicios de Informaci6n para
extraer 10 que pueda considerarse esencial para las noticias sobre las acti
vidades de los programas y aplicarlo en la forma mas eficaz posible.

225. En el Japon, los Servicios de Informaci6u obtuvieron una cobertura bas
tante satisfactoria de los acontecimientos y comunicados de prensa. No obs
tante, se tuvo menos exito en 10 que se refiere a la esencia de los progra
mas de la Universidad.

226. La Federaci6n Nacional de Asociaciones de la UNESCO y la Asociacion
pro Naciones Unidas del Japon presentan periodicamente articulos escritos es
pecialmente acerca de temas de la Universidad en sus respectivos peri6dicos
mensuales que tienen una tirada total de 52.000 ejemplares. Tanto Newsletter
como el Informe AnuaJ. se envian a cada una de las 240 filiales de la UNESCO
y 47 filiales de la Asociaci6n pro Naciones Unidas de todo el Japan. Ambas
organizaciones tarnbien ayudaron a fomentar la edicion japonesa de la pelicu-
la de la Universidad, y como resultado de ello, se han hecho 50 proyecciones
en diferentes partes del pais. Tambien ha habido un nGmero constante, aun-
que relativamente pequeno, de pedidos (60 en total) para proyecciones de esa
pelicula en otras organizaciones. Se estan completando convenios en la actua
lidad para fomentar y distribuir la pelicula mediante dos companias especializa
das en la distribuci6n de peliculas educativas, y coma resultado de ello, se
espera lograr en el futuro una amplia distribuci6n de la misma en escuelas
secundarias y universidades.

227. Para lograr una presencia mas conspicua de la Universidad en el Jap6n y con
el .fin de demostrar que la Universidad representa un estimulo intelectual in
ternacional alIi, los Servicios de Informacion han copatrocinado, con el Centro
de Lnfo rmacd Sn de las Naciones Unidas y con el UNICEF, tres importantes seminarios i
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acerca de las Naciones Unidas 0 sobre temas relativos al desarrollo. Estos
fueron utiles, pero se necesitan mas y en una escala mayor, con tareas comple
mentarias bien proyectadas. Los Servicios de Info rmaci.dn tambien trataron
de hallar una tribuna para miembros del Comite Asesor y del Consejo cuando
se encuentran en Tokio, en el marco del ciclo de conferencias de la Universidad de
las Naciones Unidas, que fue inaugurado por la Dra. Wesley, Presidenta del
Consejo, en diciembre de 1978. Mas tarde, los Dres. Gaudry y Lowbeer dieron
c.harlas en esta serie, pero muchos otros miembros del Consejo hab rf.an estado
dispuestos a dar conferencias, pero no fue posible hallarles un lugar donde
pronunciarlas. Es evidente que deben realizarse mayores esfuerzos en este
sentido.

228. Una vers10n, en gran parte renovada, de la pelicula de laUniversidad de las
Naciones Unidas, t;i;tJJ1ada "Redes del saber", se complete durante el aiio; comprende
pasaje sobre cada ~o de los tres programas y dura unos 30 minutos. Esta pe11cula
esta concebida en primer luear para mostrarla a un pUblico que desee conoc~~ con
cierto detalle_~o§ objetivos y.actividades de la Universidad. Existen versiones en
arabe, ingles, frances y espaiiol, y. se.l+anenviado copias a los centros de informa
cion de las Naciones Unidas y alas oficinas del PNUD en 90 parses.

229. El personal de Servicios de Informacion no aument6 durante este ano
(con excepci6n de dos traductores y sus secretarias, cuya transferencia fue
resultado de una reorganizaci6n). El Representante de Informacion de la
Universidad en Londres, y el jefe de la Oficina de Enlace en Nueva York, con
tinuaron cumpliendo un importante papel en las actividades de los Servicios
de Informacion, al igual que el Director Ejecutivo del Consejo Estadounidense
pro Universidad de las Naciones Unidas en algunas actividades.

C. Servicios administrativos

230. La Division de Servicios Administrativos ofrece servicios de indole
administrativa, juridica, de conferencias, personal, contratacion, finanzas
y presupuesto, entre otros, y apoya a todos los programas, divisiones y perso
nal tanto en e1 Centro de la Universidad, en Tokio, como sobre el terreno.

231. La expansion mundia1 de 1as actividades de la Universidad ha impuesto una
carga cada vez mayor a todas 1as secciones de los Servicios Administrativos.
A medida que aumenta y crece el presupuesto, todas 1as asignaciones
corresponden en primer lugar a actividades programaticas. El porcentaje de
recursos financieros asignado a la Division de Servicios Administrativos ha
disminuido del 15 % en 1978, a1 13 % en 1979, y alII % en 1980.

232. Las actividades de las secciones de la Division, coordinadas por el
Director de Administracion, son las siguientes:
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1. Servicios Generales y de Conferencias

233. Esta seccian hace los preparativos para los viajes de los miembros del
Consejo, personal, consultores en todo el mundo y las diferentes reuniones
de programas de la Universidad en diversas partes del mundo. Le corresponde
dirigir los servicios esenciales para el Centro de Tokio, tales como un regis
tro centralizado para recepcian y envio de comunicaciones, operaciones de te
lefono y telex, salas de conferencias y otros servicios conexos. Esto tam
bien comprende una eficaz administracion y utilizaci6n del espacio de ofi
cinas y articulos que pone a disposici6n el Gobierno de Japan para el centro
de Tokio. El aumento del personal en 10 funcionarios mas durante este pe
riodo ha hecho de la adjudicaci6n del espacio un problema dificil de resolver.

234. La seccian tambien se ocupa de los contratos para la impresi6n de los
informes, documentos y publicaciones de la Universidad, y de la adquisici6n del
equipo necesario. Las actividades de adquisician se han expandido para in
cluir la compra de equipo y suministros en nombre de instituciones asociadas
y otros organismos de las Naciones Unidas.

235. Durante el ano que se examina, la secci6n celebre convenios logisti
cos y administrativos para tres sesiones del Consejo de la Universidad, dos
que se realizaron en Tokio y una en Ginebra, 12 reuniones programaticas ce
lebradas en Tokio, y un seminario, en Belgrado. Los arreglos comprendieron
los servicios de conferencias, las dietas, la interpretaci6n simultanea y la
reproducci6n de los documentos.

2.. Servicios de Personal

236. Durante el periodo que se examina, esta secci6n cambi6 su principal en
fasis y aumenta considerablemente en complejidad y en volumen; esto se ha re
flejado en la organizaci6n del personal asignado a esta secci6n. Habiendo
completado mas 0 menos las tareas de innovaci6n para ayudar a la Universidad
a desarrollar su adaptaci6n propia de las pOliticas y procedimientos del personal
de las Naciones Unidas, la seccian ha aumentado ahora para convertirse en una
maquinaria eficaz de procesamiento para la aplicaci6n de estas adaptaciones,
en muchos casos en esferas en que no es corriente la participaci6n de una
Seccion de Personal, tales como la elaboraci6n de contratos financieros para
asignaciones de tareas concretas a instituciones asociadas. De las doce
cuestiones basicas en que la Seccion de Personal mantiene estadisticas, se
habran procesado durante el ano entre 6.000 y 8.000 asuntos individuales.

3. Finanzas

237. Esta secci6n administra las inversiones del Fondo de Dotacion y reali
za el pago de 105 servicios en diversas partes del mundo. La expansion de
la actividad de la Universidad, el incremento del numero de reuniones en la
sede y otras partes y el aumento general del personal de la Universidad, han
tenido por resul t ado un aumento importante en el volumen de pagos y compromi
sos financieros.
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4. Presupuesto

238. Esta seccion, que inici6 su existencia en 1979, ha desarrollado directrices
para la preparacion y aplicacion del presupuesto y ha introducido nuevas tecnicas
para el control financiero. La Universidad aporto un 90% de su presupuesto apro
bado para 1979 y cada unidad de organizacion de la Universidad pudo mantenerse
dentro del presupuesto aprobado para el per10do que se examina.

5. Asesor1a Jur1dica

239. El asesor jurfdico ofrece asesoramiento jurfdico a todas las unidades de la
Universidad, incluso asistencia para la preparacion de notas de acuerdo y memorandos
de entendimiento, y coopero con un consultor en la elaboracion del proyecto de esta
tuto para la Universidad. Ademas, el asesor jurfdico participo en debates en la
Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, acerca de diversas cuestiones adminis
trativas complejas que no se podfan resolver por correspondencia.

6. Oficina de Enlace de la Universidad de las Naciones Unidas ante las
Naciones Unidas en Nueva York

240. La Universidad mantiene una oficina en Nueva York encargada de las actividades
de enlace con todos los elementos de la Sede de las Naciones Unidas, los Estados

~ ~1iembros, y las organizaciones no gubernamentales. Ademas de estas responsabili-

l
i dades, durante e1 per!odo que se examine, le Oficine de Enlace tambi~n eyud6 en
. funciones de distribucion de informacion.
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VII. RECAUDACION DE FONDOS, FINANZAS Y PRESUPUESTO

A. Recaudacion de fondos

241. Durante el periodo de julio de 1979 a junio de 1980, 18 Gobiemos con
tribuyeron para la Universidad con aproximadamente 15,6 millones de dolares
de los EE.UU. como promesas 0 contribuciones. Estas contribuciones, en su ma
yor parte, reflejan el pago de promesas de dotacion formuladas en aoos an
teriores, 0 la continuacion de las contribuciones anuales. El Gobiemo de
Austria aument6 sus contribuciones anuales en un 50 %. Tres paises -Etiopia,
Indonesia, y Sri Lanka- formularon nuevas promesas de contribucion al Fondo
de Operacion de la Universidad. Las promesas para el Fondo de Dotacion y el
Fondo de Operaciones, de 29 Gobiernos, ascienden ahora a un total de
142.070.978 dolares, de los cl'ales 107.877.856 ya se han recibido. Actualmen
te, muchos otros gobiemos estan considerando seriamente la posibili-
dad de efectuar promesas 0 contribuciones para la labor de la Universidad.

242. Tambien se recibieron contribuciones en ap0yo de proyectos concretos
de fuentes no gubemamentales y otras, por un valor de 378.980 d61ares de
los EE.UU.

243. Diversos gobiemos, instituciones y otros, han formulado contribucio
nes indirectas, en efectivo 0 en especie, para apoyar reu~iones, cursillos
practicos y seminarios. Debe seoalarse que el apoyo de la Universidad a
instituciones asociadas, unidades de Lnves t i gaci.Sn y otros participantes en
las redes de la Universidad a su vez ha ayudado a obtener fondos adicio
nales de los gobiemos y otras fuentes dentro de sus respectivos paises
para las actividades de las instituciones.

244. El Rector y el Vicerrector de Planificaci6n y Desarrollo v~s~taron 21
paises durante el periodo que se examin~. y los miembros del personal de la
Division de Planificaci6n y Desarrollo visitaron 25 paises durante igual perio
do, para fines de recaudacion de fondos.

245. El Representante de Informaci6n de la Universidad en Londres tambien
re al i zf diversas visitas preparatorias a pa.ises de Europa. La Oficina de
Enlace de la Universidad en Nueva York mantiene contactos periodicos con
las Uisiones Permanentes ante las Naciones Unidas. La Division de P'lan i.Ei ca-e
ci6n y Desarrollo mantiene ademas contactos con las Embajadas de los Estados
Miembros en Tokio, para movilizar su cooperacion y apoyo para la labor de la
Universidad.

246. Se ha reconocido de manera consecuente que la recaudaci6n de fondos es
ta muy estrechamente vinculada al desarrollo de las actividades programa
ticas de la Universidad. En los aoos iniciales, la recaudaci6n de fondos se

-91-



basaba principalmente en las esperanzas que se cumplir!an en los anos venideros.
La Universidad ya esta en funciones desde hace cinco anos y 105 gobiernos y
otros donantes posibles buscan pruebas del progreso logrado por la Universidad
y sus programas a largo plazo.

247. Dos acontecimientos que se produjeron al final de 1979 deberan mencio
narse en tal sentido. De conformidad con el parrafo 4 de la resolucion 33/108,
aprobada en el trigesimo tercer per10do de sesiones de la Asamblea General el
18 de diciembre de 1978 para estudiar "105 medios de promover el conocimiento
y la comprension de 105 programas y actividades de la Universidad con vistas a
lo~rar una situacion financiera mas estable y fortalecer aS1 a la Universidad",
el Secretario General de las Naciones Unidas y el Director General de la UNESCO,
invitaron a dos consultores, el Sr. G. Davidson, ex-Secretario General Adjunto
de Administracion y Gestion de las Naciones Unidas, y el Sr. M. Dayal, Asesor
del Ministerio de Ciencia y Tecnolog1a del Gobierno de la India, a realizar
un estudio y preparar un informe. Se complete el estudio durante el per1odo
de agosto a septiembre de 1979.

248. El informe del estudio sefiala claramente 105 problemas singulares que
representa la creaci6n de esta novedosa instituci6n de alcance mundial, para
establecer su identidad y comunicarla a los dirigentes gubernamentales y aca
demicos de todo el mundo, para lograr apoyo financiero para el Fondo de
Dotaci6n. El Consejo, el Rector y sus colegas se complacieron ante la luz
que arroja este estudio sobre dichos problemas, de los que han tenido concien
cia desde los comienzos de la Universidad, y apreciaron las valiosas recomen
daciones y sugerencias que figuran en el informe acerca de las posibilidades
alternativas de recaudaci6n de fondos y la manera de mejorar la conciencia
y el re~onocimiento, particularmente de las actividades programaticas de la
Universidad. Se estan realizando tareas complementarias a estas recomenda
c~ones.

249. En octubre de 1979, 105 Gobiernos de Suecia y Noruega enviaron una de
legaci6n de tres personas a visitar la sede de la Universidad en Tokio para
estudiar de primera mano la evoluci6n de la labor de la Universidad. La de
legaci6n estuvo integrada por el Sr. Karl Eric Knutson, Director del Organis
mo Sueco de Cooperaci6n para la Investigaci6n con los Paises en Desarrollo,
el Sr. Torbj~rn Sirevag, Director General del Departamento de Investigaciones
del Ministerio de Educaci6n de Noruega, y el Sr. Uno Svedin, del Consejo Sue
co de Planificaci6n y Coordinaci6n de las Investigaciones. El informe de sus
estudios servira de base para una reconsideraci6n por parte de los Gobiernos
de Suecia y Noruega, y cabe esperar, otros paises n6rdicos, de la indole y e~

grado de su continuo apoyo 0 de nuevas contribuciones para la labor de la Uni
versidad.

250.
e s t an
nes 0

dad.

Diversos otros gobiernos, especialrnente de Europa y el Oriente Medio,
revisando actualmente en forma seria la posibilidad de sus contrib~cio
prornesas para el Fondo de Dotaci6n y Fondo de Operaci6n de la Universi
Los gobiernos de estos paises en diversos modos estan haciendo sus
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evaluaciones independientes del progreso de la Universidad antes de decidir
su apoyo a ella. Cabe esperar que durante la segunda rnitad de 1980, varios
gobiernos anuncien sus promesas al Fondo de Dotacion de la Universidad.

251. Un importante acontecimiento en 1979 fue la participacion de la Univer
sidad en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnologia pa
ra el Desarrollo, que se celebr6 en Viena en agosto. La presencia alIi de la
Universidad avudf a seiialar a la atenci6n de los gobiernos y las organizacio
nes no gubernamentales de que se dispone, con-la Universidad, de un j~strumen

to capaz, dentro del sistema de las Naciones Unidas, que da pruebas de aptitud
institucional y organizacional para ayudar a llevar a la practica algunos de
10s temas de interes de la Conferencia. La Universidad esta participando ac
tivamente en 1as tareas complementarias de la Conferencia de las Naciones Uni
das sobre Ciencia y Tecnologia para el Desarrollo. Ha mantenido estrecha
colaboracion y cooperacion con el PNUD y la Oficina del Director General del
Desarrollo y Cooperacion Economica Internacional en las Naciones Unidas, y ha
participado en las reuniones entre organismos convocadas por el PNUD sobre el
Fondo Interino de Ciencia y Tecnologia para el Desarrollo creado por la Asam
b1ea General en virtud de las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Ciencia y Tecnolo@:fa para el Desarrollo (resolucion 34/218 de 19 de
diciembre de 1979). La Universidad espera obtener provecho directo del Fondo
Provisional, y la Division de Planificacion y Desarrollo, en estrecha colabora
cion con los programas, esta preparando la primera propuesta de la Universidad
para obtener apoyo para el Fondo Provisional; la propuesta se refiere en forma
primaria alas becas y las funciones conexas, institucionales y de coordinacion.

252. La Division tambien intensifico las gestiones con diversos organismos in
tergubernamentales y no gubernamentales, incluso con f~~daciones, con miras a
obtener apoyo financiero.

253. El mayor enfasis en los esfuerzos por recaudar fondos para la Uni
versidad continua en el pedido de apoyo financiero al Fondo de Dotacion.
El objetivo a largo plazo para ese Fondo se ha fijado en 500 millones de do
lares de los EE.UU.,y se espera que aproxidamente la rnitad de esta cifra se
logre a mediados del decenio de 1980. No obstante, la Uni versidad ha llegado
ahora a un momento en que los programas se desarrollan rapidamente y requie
ren mayores recursos que los que proporcionan los ingresos del Fondo de Do
tacion. La Division de Planificaci6n y Desarrollo ha iniciado por consiguiente
una campaiia intensa para obtener fondos de apoyo a los proyectos a partir de
fuentes privadas, en particular fundaciones. Se ha realizado una primera mi
sion a diversas fundaciones de Europa, y a estas seguiran visitas a fundacio
nes en otras partes del mundo.

254. A diferencia de la mayoria de las organizaciones de las Naciones Unidas,
la Universidad no es sufragada por subvenciones anuales de la Asamblea Gene
ral 0 de 10s Estados Miembros. Sus ingresos provienen principalmente de un
Fondo de Dotaci6n, un concepto financiero que ofrece estabilidad para la pla
nificaci6n y ejecuci6n de las actividades programaticas, asegura la objeti-
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vidad de las investigaciones de la Universidad, y la protege de muehas presio
nes que puedan aeompanar otras formas de finaneiaeion.

255. El Fondo de Dotaeion, un fondo de eapitales integrado por eontribueio
nes voluntarias de los Estados ~uembros, eonsiste en dos partes: una, de apo
yo a todas las aetividades de la Universidad, y la otra limitada a1 apoyo de
aetividades relativas a los parses en desarrollo.

256. La Carta de la Universidad le asigna autonomia dentro del mar eo de las
Naciones Unidas, incluso la plena autoridad para asignar sus fondos de la ma
nera que considere apropiada para sus programas de actividad. Su administra
cion financiera se realiza dentro de los reglamentos de las Naciones Unidas,
y sus fondos estan sometidos a control de cuentas por parte de la Junta de
Auditores.de las Naciones Unidas.

257. La composicion del Fondo de Dotaci6n de la Universidad de las Naciones
Unidas ~ a 30 de junio de 1980 es e1 siguiente:

D61ares de 10s EE.UU.

c'
I'

~/ Algunas de las promesas se anunc~an en monedas convertibles de 10s res
pectivos paises y se pagan en forma consecutiva. Los valores en d6la
res de esos compromisos se calcularon segun las tasas de cambio de las
Naciones Unidas en el momento en que se realizaron las prornesas; no obs
tante, esas cifras en d6lares estan sujetas a cambios segun las tas~s de
cambio de las Naciones Unidas en el momento de~ pago real.

Japan

Vel.'1ezuela

Reino Unido

Arabia Saudita

Sudan

RepGblic3 Federal de Alemania

Gllana

Senegal

India

Tai1andia

Sueeia

S"anca Sede

Total:

Prometidos

100 000 000 (en cinco anos)
(septiembre de 1973)

10 000 000 (en cinco anos)
(agos to de 1975)

9 784 736 (en cinco anos)
(; 5 000 000) (diciembre de 1978) El

5 000 000 (en cinco anos)
(marzo de 1977)

5 000 000 (en cinco anos)
(diciembre de 1976)

4 324 324 (en cuatro anos)
(DM 8000 000) (abri1 de 1979)

2 500 000 (en cinco anos)
(mayo de 1976)

I 028 807 (en dnco afios}
(CFA 250 000 000) (agosto de 1977)

750 000 (en cinco anos)
(febrero de 1977)

500 000 (en cinco anos)
(marzo de 1979)

231 215 (agosto de 1975)

SO 000 (febrero de 1977)

139 169 802

Pagados

90 000 000

4 000 000

4 260 799

3 070 000

085 482

1 500 000

226 193

412 500

200 000

231 215

SO 000

105 036 189

L.

~/ Sena1ado para la secci6n especial del Fondo de Dotaci6n para apoyo de
actividades re1ativas a los parses en desarro1lo.

-94-



io-

.po

.e

258. Las contribuciones de operaciones y apoyo a los proyectos. recibidas 0

prometidas por los gobiernos al 30 de junio de 1980 son:

D61ares de los EE.UU•

s
la-
'a-

s

3,-

rs
Ibs
I de

Austria

Suecia

Noruega

Suiza",

Paises Bajos

Zaire
Jamahiriya Arabe Libia

Filipinas

Nigeria

Grecia

Senegal

Republica Unids de T&nz&n!s
Ghana

Malasia

Tunez

Indonesia
Chile
Sri Lanka

Etiopia
Chipre

Total

* Apoyo a 10s proyectos

238 800
61 600
72 000
65 430
47 040

208 877
114 155
180 018
189 251
194 780
196 715
171 717

100 000
100 000
100 000
100 000
50 000
50 000
50 000
25 000
25 000
50 000

50 000

35 000
.30 000
25 000
20 000
20 000
22 087
24 005
20 000
14 790
14 790
14 750
10 000
10 000
ID 000

10 000
5 000
5 000

2 000
) 292

2 936 896
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enero de 1977
octubre de 1977
septiembre y noviembre de 1978
junio de 1979
septiembre de 1979
noviemb~e de 1977
febrero de 1979
abril de 1976
mayo de 1977
febrero de 1978
noviembre de 1979
prometidos en febrero de 1978;
pagos 185 305
julio de 1976
julio de 1977
diciembre de 1978
julio de 1977
diciembre de 1976
febrero de 1977
prometidos en agosto de 1977
enero de 1980
marzo de 1980
prometidos en julio de 1978;
pagos 30 000
prometidos en diciembre de 1978
pagos 20 000
junio de 1980
junio de 1979
julio de 1978
enero de 1976
diciembre de 1977
enero de 1975
julio de 1978
mayo de 1980
noviembre de 1975
junio de 1977
mavo de 1975
julio de 1978
marzo de 1979
prometidos en noviembre de 1977;
pagos 5 183 .
junio de 1980
marzo de 1979
prometidos en noviembre de 1979;
pago I 000
julio de 1979
junio de 1978
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B. Finanzas y presupuesto

1. Ingresos

259. Durante el periodo de 12 meses que finalize el 31 de diciembre de
1979, el total de fondos de operaci6n disponibles para la Universidad ascen
dio a 9.167.369 dolares EE.UU., incluyendo ingresos de intereses por valor
de 8.608.665 dolares de los EE.UU., obtenidos por el Fondo de Dotaci6n.

260. El activo de la Universidad de las Naciones Unidas incluso el Fondo de
Dotacion y otros, al 31 de diciembre de 1979, ascendia a 146.236.014 d6lares
de 105 EE.UU. Esta cifra incluye 48.295.1~J d6lares de contribuciones pro
metidas al Fondo de Dotaci6n que aun no se han recibido de los gobiernos.

Los ingresos de 1980 se integran al presupuesto de la siguiente manera:

D6lares de los EE.UU.

2. Gastos

261. Las contribuciones de operacLon de los programas son lea que los do
nantes han senalado para gastos de oppraciones carrientes y no como contri
buciones al Fondo de Dotaci6n.

262. El saldo del fondo no comprometido representa el exceso de ingresos
respecto de los gastos durante el ultimo ano fiscal. Hasta que se 10s deba
desembolsar, permanecen en deposito con ganancia de intereses.

300.000

100.000

450.000

4.000.000

9.243.000

14.093.000Total

Contribuciones de los programas

Ingresos por los intereses del Fondo de Dota
cion y otros fondos ya recibidos

Ingresos por intereses del Fondo de Dotaci6n
de sus contribuciones de 1980 comprometi
das y confirmadas por escrito

Saldo del fondo no comprometido

'Concr i buc.i ones de ope raciSn

263. Durante el periodo de 12 meses que finalizo el 31 de diciembre de 1979,
el total de obligaciones procedentes de las operaciones de la Universidad as
~endio a 9.281.660 dolares de los EE.UU., de los cuales 1.809.214 consistia
en obligaciones sin liquidar al 31 de dieiembre de 1979. El gasto real .de
1979 y los gastos proyectados e el presupuesto para 1980 figuran a continua
cion.
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(a) Gastos reales de 1979

::.en
lr

) de
are s
ro-

ie r a t

.uu.

Dolares de los EE.UU.

Division de los Programas 6 871 721
Servicios Administrativos I 307 443
Rectoria 445 324
Planificacion y Desarrollo 367 510
Consejo 289 662

9 281 660

(c.) Gastos proyectados para 1980

DdI a res de los EE.UU.

Porcentaje

74.0
14.1
4,8
4.0
3.1

100,0

Porcentaje

Division de los Programas
Servicios Administrativos
Planificaci6n y Desarrollo
Rectoria
Consejo
Fondo de Emergencia

10 786 000
I 560 000

556 000
579 000
280 000

70 000

13 831 000

78.0
11.3
4.0
4.2
~.O

0.5

100.0

264. Los gastos proyectados en el presupuesto de la Division de 105 Progra
mas para 1980. se desglosan de la siguiente manera:

Programa (externo)~/
Programa (interno)~1
Servicios de Informacion
Servicios Academicos

Dolares de los EE.UU.

7 766 000
I 260 000
I 113 000

647 000

io 786 000

Porcentaje

72.0
1I ,7
10 ,3
6,0

100,0
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Comprende todos los costos de las actividades programaticas con excep
cion de los sueldos y 105 gastos comunes de personal.
Comprende todos los costos de sueldos y gastos comunes del
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265. Los recursos asiguados en 1980 a 105 tres programas para costos inter
nos y externos, figuran a continuacion:

Do1ares de 10s EE.UU. Pro ama
Externos Internos

a) Miembros
Programa Mundia1 contra e1 Hambre
Programa de Desarro110 Humano y Social
Programa sabre Usa y Administracion de

10s Recursas Naturales

2 722 000
2 511 000

2 533 000

7 766 000

379 000
461 000

420 000

260 000

'':Dr. Gui
tal y

Dr. Mois
de la

Sr. Sol
daci6n

Dra. Fre
de Nut
la Agr i

Dr. Wenc
Medici

Dr. Yuji
Tokio,

Dr. Hau
cion,
China

Dr. H. A.
sobre
r a e1
para 1

Miembro n*
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A:~EXO III

!'iertbr~_§_~]...9LCornitesA~..9.I.£E....§Dos ~:r:9£J.~;>",
Y coo~~~~adores de subpr~f:rrnnas Y-EF0yectos de la

Universidad de las Naciones Unidas

(ul 30 de ~ur.io ~c 1~20)

1. Programa Mundial contra el Hambre

a) Miembros del Comite Asesor

*Dr. Guillermo Arroyave, Coordinador Interregional para el liemisferio Occiden
tal y Coordinador Residente de la UNU

Dr. Moises Behar, Jefe de la Unidad de Nutricion de la Organizaci6n Mundial
de la Salud, Ginebra, Suiza

Sr. Sol H. Chafkin, Division de Asuntos Nacionales y Desarrollo Social, Fun
dacion Ford, Nueva York, EE.UU.

Dra. Freda Chale, Funcionaria de Nutricion (programa sobre el terreno), Division
de Nutricion y Politica Alimentaria, Organizacion de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentaci6n, Roma,Italia

Dr. Wenche Barth Eide, Instituto de Investigaciones de Nutrici6n, Escuela de
Medicina, Universidad de Oslo, Oslo, Noruega

Dr. Yujiro Hayami, Facultad de Economia, Universidad Metropolitana de Tokio,
Tokio, .Japdn

Dr. Hou Hsiang-Chuan, Profesor y Asesor del Institute, Departamento de Nutri
cion, Instituto de Nutricion y Salud Publica, Shanghai, Republica Popular de
China

D~. Morgens Jul, Profesor de Conservaci5n de alimentos, Universidad Real Ve
terinaria y Agricola, Copenhague, Dinamarca

Dr. Paul Lunven, Jefe del Servicio de Evaluaci5n de Alimentos y Nutrici6n,
Division de Nut r i c.i.dn y PoHticas Alimentarias, Organi.zaci6n de Las Nacio
nes Unidas para la Agricultura y la Alimentacion, Rorna, Italia

Dr. H. A. B. Parpia, Asesor Principal de l", :mferencia de l as Naciones Un i das
sobre Ciencia y Tecnologia para el Desarrollo, Centro de Investigaciones pa
ra el Des~~rollo, Departamento de Cultura, Organizaci6n de las Nacienes Unidas
para la Agricultura y la Alimentaci6n, Roroa, Italia

Dr. D. Picou, Programa Hedico del Caribe Oriental, Universidad de las Indias
Occidentales, Hospital General, Trinidad, Indias Occidentales

1:Dr. Fred T. Sai, Coordinador Regional para Africa, Oriente Hedio y Europa

* Miembro nato.
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Prof. Tasho A. Tashev, Instituto de Nutrici6n, Sofia, Bulgaria;

Dr. Roger G. Whitehead, Director del Laboratorio Dunn de Nutrici6n, Universi
dad de Cambridge, y Consejo de Investigaciones Medicas, Cambridge, Reino Unido.

b) Coordinadores

Dr. Guillermo Arroyave, Coordinador Residente de la UNU, Coordinador Interre
gional del Programa Mundial contra el Hambre de la UNU para el Hemisferio
Occidental, Instituto de Nutrici6n de Centro-America y Panama, Ciudad de
Guatemala, Guatemala

Dr. J. C. Dillon, Coordinador Residente de la UNU, Centro de Investigaciones
en Nutrici6n, Universidad L~val, Quebec, Canada

Dr. Luis Fajardo, Coordinador Residente de la UNU, Universidad del Valle,
Cali, Colombia

Dr. Rodolfo Florentino, Coordinador Residente de la UNU, Centro de Nutrici6n
de Filipinas, Makati, Filipinas

Dr. Miguel Layrisse, Coordinador Residente de la UNU, Instituto Venezolano de
Investigaciones Cientificas, Caracas, Venezuela

Dr. Shinji Matsuura, Coordinador Residente de la UNU, Instituto Nacional de
Investigaciones Bromato16gicas, Tsukuba, Japan

Dr. C. P. Natarajan, Coordinador Residente de la UNU, Instituto Central de
Investigaciones Tecno16gicas sobre Alirnentaci6n, Mysore, India

Dr. R. Orraca-Tetteh, Coordinador Residente de la UNU, Depart~ento de Nutri
cion y Ciencias Bromato16gicas, Universidad de Ghana, Legon, Ghana

Dr. Fred T. Sai, Coordinador Interregional para Ar
• ,Oriente Medio y

Europa del Programa Mur~ial contra el Hambre de i~ universidad de las
Nacion~s Unidas, Instituto de Estad1sticas, Investigaci6n EConomica y
Social, Universidad de Ghana, Legon, Ghana

Dr. E. M. Thain, Coordinador Residente de la UNU, Instituto de Productos
Tropicales, Londres, Reino Unido

Dr. Ricardo Uauy, Coordinador Residente de la UNU, Instituto de Nutrici6n y
Tecnolog1a de 105 Alimentos, Universidad de Chile, Santiago, Chile

Dra. Barbara Underwood, Coordinadora Residente de la UNU, Programa Internacional
de Alimentaci6n y Nutrici6n, Instituto de Tecnolog!a de Massachusetts, y la
Escuela de Harvard de Salud PUblica, Cambridge, Massachusetts, EE.UU.

Dr. Aree Valyasevi, Coordinador Residente de la UNU. Instituto de Nutrici6n~

Universidad Mahidol, Bangkok, Tailandia
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2. Programa de desarrelle humane y social

a) Miembros del Comite Asesor

*Dr. Anouar Abdel-Malek, Coordinador de Proyecto

Dr. Samir Amin, Director del Instituto Africano de Planificaci6n y Desarrollo
Econ6mico, Dakar, Senegal

Dr. Elise Boulding, Profesora del Dartmouth College, Hanover, New Hamsphire,
Estados Unidos de America

Dr. Celso Furtado, Profesor de Desarrollo Econ6mico, Universidad de Paris,
Paris, Francia

*Dr. Johan Galtung, Coordinador de Pl ~cto

Dr. Hab. J. W. Golebiowski, Profesor y Director del Instituto del Trabajo,
Universidad de Varsovia, Varsovia, Polonia

Dr. Manuel Perez Guerrero, Ministro de Estado a cargo de Asuntos Econ6micos
Internacionales, Caracas, Venezuela (hasta enero de 1980)

'-'Dr. Takeshi Hayashi, Coordinador de Proyecto

*Dr. Amilcar Herrera, Coordinador de Proyecto

Dr. J. Ki-Zerbo, ex-Director de Educaci6n, Ministerio Nacional de Educaci6n,
Ouagadougou, Alto Volta

Dr. Rajni Kothari, Presidente, Consejo Indio de Investigaciones en Ciencias
Sociales, Nueva Delhi, India

Dr. Michio Nagai, Profesor de Educaci6n, Colegio Internacional de la Univer
sidad Sofia; ex-Ministro de Educaci6n del :apon

Dr. K. Soedjatmoko, Asesor, Organismo de Planificaci6n del Desarrollo Nacio
nal, Republica de Indonesia, Jakarta, Indonesia

*Sr. Chandra Soysa, Coordinador de Proyecto

Dr. Rodolfo Stavenhagen, El Colegio de Mexico, Ciudad de Mexico, Mexico

Dr. Alain Touraine, Instituto de Ciencias Humanas, Centro Nacional de Inves
tigaciones Cientificas, Paris, Francia (hasta noviembre de 1979)

* Miembro nato.
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b) Coordinadores

Dr. Anouar Abdel-Halek, Coordinador del proyecto sobre Alternativas Sociocul
turales para el Desarrollo en un Hundo en Trans fo rmac i.dn , Insti tutu de Ciencias
Humanas, Centro Nacional de Investigaciones Cientfficas, Paris, Francia

Dr. Johan Galtung, Coordinador del proyecto sobre Metas, Procesos e Indicado
res del Desarrollo, Oficina del UNITAR en Ginebra, Ginebra, Suiza

Dr. Takeshi Hayashi, Coordinador del proyecto sobre Transmision, Trans£orma
cion y J2esarrollo de la Tecnologia segun la Experiencia del Jap6n, O£icina
del Coordinador y de Planificacion de la Investigacion, Instituto de Econo
mias en Desarrollo, Tokio, Japon

Dr. Amilcar Herrera, Coordin~dor del proyecto sobre Sistemas de Investigacion
y J2esarrollo en ~~dios Rurales, Universidad Estatal de Campinas, Campinas,
Sao Paulo, Brasil

Sr. Chandra Soysa, Coordinador del proyecto sobre ParticipacioLl de la Tecno
logia Tradicional, Instituto Marga, Colombo, Sri Lanka

3. Programa sobre uso y administracion de 10s rec~~naturales

a) Miembros del Comite Asesor

*Dr. Eric Bird, Coordinador de Proyecto

Sra. Hargaret Biswas, Instituto Internacional de Analisis de Sistemas Aplica
dos, Laxenburg, Austria

'~Dr". Gerardo Budowski, Coordinador de Proyecto

Dr. James M. Harrison, Asesor y Consultor, ex-Viceministro, Departamento de
Energia, Minas y Recursos, Canada, y ex-Subdirector General" del Programa
sobre Ciencia y Tecnologia de la UNESCO, Ottawa, Canada

Dr. Carl-Goran Heden, Federacion Intel~acional de Institutos de Estudios
Avanzados, Solna, Suecia

*Dr. Jack D. Ives, Coordinador de Proyecto

Dr. I. Kobori, Profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Tokio,
Tokio, .Japdn

Dr. F. O. Kwami, Decano, Facultad de Ingenieria, Universidad de Ciencia y
Tecnologia, Kumasi, Ghana

* Miembro nato.

-102-

"'D

'~D

,"D

,"D

Dr.

Dr.
I

Dr.
t

Dr.
d

b) Coo

Dr.
r
V

Dr.
J
T

Dr.
T
y

Dr.
le
Mc

Dr.
Cl

Al

Dr.
R

Dr.
t
d

* Mie

~~J .
:.~.~



as

*Dr. Maurice Levy, Coordinador de Proyecto

*Dr. Jack A. Mabutt, Coordinador de Proyecto

*Dr. G. J. Afolabi Ojo, Coordinador de Proyecto

*Dr. Kenneth Ruddle, Coordinador de Proyecto

Dr. Sanga Sabhasri, Secretario General del Consejo Nacional de Investigaciones
de Tailandia, Bangkok, Tailandia

Dr. Didin S. Sastrapradja, Presidente Adjunto a cargo de Recursos Naturales,
Instituto Indonesio de Ciencias, Jakarta, Indonesia

Dr. Gilbert F. White, ex-Director del Instituto de Ciencias del Comportarnien
to, Universidad de Colorado, Boulder, Colorado, Estados Unidos de America

Dr. Michael J. Wise, Profesor de la Escuela de Ciencias Econ6micas y polrticas
de Londres, Londres, Reino Unido

b) Coordinadores

Dr. Eric Bird, Coordinador del proyecto sobre Administraci6n de Zonas Custe
r as , Departamento de GeograHa, Universidad de Helbourne, Parkville,
Victoria, Australia

Dr. Gerardo Budowski, Coordinador del proyecto sobre Sistemas Agroforestales,
Jefe del Programa sobre Recursos Naturales Renovables, Centro Agron6mico
Tropical de Investigacion y Ensenanza, Turrialba, Costa Rica

Dr. Jack D. Ives, Coordinador del proyecto sobre Sistemas Interactivos entre las
Tierras Altas y las Tierras Bajas, Director, Instituto de Investigaciones Articas
y Alpinas, Universidad de Colorado, Boulder, Colorado, EE.VU.

Dr. Maurice Levy, Coordinador del proyecto de Energia para Comunidades Rura
les, Laboratorio de Fisica Teorica y de Alta Energia, Universidad Pierre et
Marie Curie, Paris, Francia

Dr. Jack A. Mabbut, Coor oi.nado r del proyecto sobre Ap re ci.acicn de la Ap l i ca
cion de l.os Conocimientos a la Sol uci6n de los Problemas de las Tierras
Aridas, Universidad de Nueva Gales del Sur, Sydney, Australia

Dr. G. J. Afolabi Ojo, Coordinador del proyecto sobre Sistemas de Energia
Rural, Departamento de Geografia, Universidad de Ife, Ile-Ife, Nigeria

Dr. Kenneth Ruddle, Coordinador del proyecto sobre Sistemas Interactivos en
tre el Agua y la Tierra, Consultor e investigador asociado, Museo Nacional
de Etnologia, Osaka, Japan

* Miembro nato.
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ANEXO s»

Fill1cionarios de la UnivcrsidRd de ]as ""aciones Unidns

Rectoria

Dr. James M. Hester, Rector
Dr. Michio Nagai, Asesor Principal del Rector
Dr. Jose V. Abueva, Secretario de la Universidad
Sr. Jose Mata, Asistente al Secretario de la Universidad

Dr. Alexander A. Kwapong, Vicerrector
Sr. S. Chidarnbaranathan, Funcionario Principal a cargo de Relaciones Institu

cionales y Gubernamentales
Sr, Vagn Kjellberg, Funcionario a cargo de Relaciones Institucionales y Gu

bernamentales

Planificaci6n y Desarrollo
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Dr. Nevin S. Scrimshaw, Asesor Principal del Rector
Dra. Maria A. Tagle, Func i.ona r i a Principal del Programa
Dr. Urban Jonsson, Funcionario del Programa
Sra. Rozanne Chorlton, Funcionaria Asistente del Programa

Programa de Desarrollo Humano y Social

Dr. Kinhide Mushakoji, Vicerrector
Dr. Pedro Henriquez, Funcionario del Programa
Dr. Hossam Issa, Funcionario del Programa

Programa Mundial contra el Hambre

Dr. Walther ~anshard, Asesor Principal del Rector
Dr. Anton C. J. Burgers, Funcionario Principal del Programa
Dr. Richard S. Odingo, Funcionario Principal del Programa
Dr. Walter C. Shearer, Funcionario del Programa
Sr. Lee H. MacDonald, Funcionario del Programa

Servicios Academicos

Programa sobre Uso y Administraci6n de los Recursos Naturales

Sr. Shigeo Minowa, Jefe
Srta. Yasuko Tashiro, Traductora
Sr. James E. Ricketson, Editor de copias y Corrector de pruebas
Sr. Michael Gautrey, Editor de cop i as y Corrector de pruebas



Servicios de Informacian

Sr. R. A. Fleming, Director
Sr. John M. Fenton, Funcionario de Investigaciones y Redaccian
Sr. Amadio A. Arboleda, Funcionario de Control de Publicaciones
Sr. George Y. Somekawa, Funcionario de Informaci6n (Japan)
Sr. Gerard Jacquemier, Tr~ductor

Divisian de Servicios Administrativos

Sr. Douglas T. Manson, Director de Administracian
Dr. Zdenek Seiner, Asesor Juridico
Sr. Leslie Schenk, Jefe de Servicios de Personal
Sr. Rabinder N. Malik, Jefe de Servicios Generales y de Conferencias
Sr. Akio Komatsuki, Jefe de Finanzgs y Oficial de Enlace con el Gobierno

del Japan
Sr. Barry de Crummere, Oficial de Finanzas
or. Wayne Ghing, Jefe de 10s Servicios de Presupuesto

Oficina de Enlace de Nueva York

Sr. Hironobu Shibuya, Jefe, Oficina de Enlace de Nueva York, Sede de las
Naciones Unidas

Sr. Edgardo Moguillansky, Funcionario Administrativo

Oficina de Informacion para Europa

Sr. C. T. Isolani, Representante, Centro de Informaciones de las Naciones
Unidas, Londres
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•

ANI<;XO V

Redes programaticas de la Universidad de las ~aciones Unidas

(al 30 de junio de 1980)

A. Programa lVIundial contra el Hambre

1. Planificaci6n de politicas y ProgramGs de Alimentaci6n y Nutrici6n

Metas de Alimentaci6n y Nutrici6n en la Planificacian y el Desarrollo
Nacional: instituciones asociadas en Canada, Chile, Ghana, Guatemala,
Filipinas, Estados Unidos y Colombia, y vlnculos con instituciones de la
India y Filipinas

2. Conservacian de 108 Alimentos Despues de la Cosecha

Conservaci6n de los AlimEntos: instituciones asociadas en Canada, Colombia,
Guatemala, Ghana, India y Reino Unido, y vinculos con una unidad de capaci
taci6n en el Jap6n e instituciones de Indonesia y Senegal

3. Requerimientos Nutricionales Humanos y su Satisfacci6n Mediante Dietas Locales

Necesidades de Proteinas y Energia en los Paises en Desarrollo: instituciones
asociadas en Chile, Colombia, Guatemal~, Tailandi~, Estados Unidos y Venezuela,
y nexos con instituciones de Brasil, Egipto, India, Japan, Mexico, Filipinas,
Republica de Corea, Reino Unido y los Estados Unidos

Anemia causada par Deficiencias de Hierro y su Prevencian: vlnculos con
instituciones asociadas en Chile, Guatemala y Venezuela

•

1. Problemas del Desarrollo

2.

B. Programa de Desarrollo Humano y Social

11etas, Procesos e Indicadores del Desarrollo: coordinado por una institucian
asociada en Suiza con vinculos a instituciones en Argentina, Belgica, Canada,
Republica Federal de Alemania, India, Italia, Jamaica, Japan, Halasia, I\lexico,
Noruega, Polonia, Rumania, Senegal, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Reino Unido y
los Estados Unidos

Alternativas Socioculturales pare, el Desarrollo en un Mundo en 'I'r-ansformac i.dn :
coordinado por una instituci6n en Francia, con vinculos a instituciones en
Bangladesh, Canada, E~ipto (2), Fiji, Francia, India, Japan, Mexico, Nigeria,
Espafia, Siria, Tailandia, Trinidad y Tabago, Tlinez, Reino Unido, Estados
Unidos, Venezuela y Yugoslavia

Tecnologia y Desarrollo

Participaci6n de la Tecnologia Tradicional: coordinado por una instituci6n
asociada en Sri Lank&, con vinculos a instituciones en Indonesia, Japan,
i!lalasia, Nepal, Filipinas y Tailandia
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1. Sistemas de Energia para las Comunidades Rurales

3. Base Eco16gica para el Desarrollo Rural de las Zonas Tropicales Hlimedas
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4.

Sistemas de Investigacion y Desarrollo en Medios Rurales: coordinado por
'una institucian asociada en l'-Iexico, con vinculos a instituciones de Brasil,
Etiopla, Mexico y Filipinas

Transmisi6n. Transformacion y Desarrollo de la Tecnologia: la Experiencia
del Japon: coordinado por una institucion asociada de Japan, con vlnculos
a otras 35 instituciones asociadas en el Jap6n

C. Programa sobre Uso y Administraci6n de los Recursos Naturales

Proyectos de Energia Integrados: institucian asociada en Argelia con vlnculos
a una institucian en Tanz~~ia y proyectos de vinculos con instituciones de
la India, Republica Popular de China y Alto Volta

Informacian sobre energla renovable: ~,sede de la UNU, Japan

Energia Geoterruica: instituci6n asociada en Islandia, con vlnculos a una
instituci6n del Japan

Lefia como Combustible: instituci6n asociada en Nigeria, con vinculos a
una instituci6n en Malasia

Evaluaci6n de la Aplicaci6n de los Conocimientos a la Soluci6n de los
Problemas de las Tierras Aridas

Tierras Aridas: vlnculos con instituciones asociadas en Sudan y Australia,
vinculadas a instituciones en la India y el Reino Unido y proyectos de
vinculos con instituciones en la Republica Federal de Alemania, Oriente Medio,
Pakis ttin y Peru

Sistemas Agroforestales: instituciones asociadas en Costa Rica y Tailandia
y proy~ctos de vlnculos con una instituci6n de Camerlin

Sistemas In~eractivos entre las Tierras Altas y las Tierras Bajas: institu
ciones asociadas en Tailandia y los Estados Unidos, con vlnculos a institu
ciones en Nepal, Papua Nueva Guinea, y un proyecto de vinculo con una
institucian de Suiza

Sistemas Interactivos entre el Agua y la Tierra: instituci6n asociada en
Indonesia, con vlnculos a instituciones en Jap6n, rlala.sia y la Republica
Popular de China, y un vinculo proyectado con instituciones de Austria y
Filipinas

•
Sistemas de Recursos de Zonas Costeras: unidad de investigacian y formacian
en Jakarta, con vlncu10s proyectados en Fiji y Nueva Caledonia

Teoria y Hetodologia de los Sistemas de Recursos

Una red de investigaciones y formacian avanzada que reline la labor realizada en
los subprogramas de recursos naturales. Actividades en los Paises Bajos y la
Republica de Corea y proyectos de actividades en la Republica Popular de China,
Francia y Estados Unidos.
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HOW TO OBTAIN UNITED NATIONS PUBLICATIONS

United Nations publications may be obtained froro bookstores and distributors
throughout tha world. Consult your bookstore or write to: United Nations, Sales
Section, New York or Geneva.

COMMENT SE PROCURER LES PUBLICATIONS DES NATIONS UNIES

Les publications des Nntions Unias sont en vente dans les librairies et les agences
dépositaires du monde entier. Informaz-vous suprils de votre librsire ou adressez-vous
A : Nations Unies, Section des ventes, New York ou Geneve.

RAR nO}1J''1HTb H3J];AHHH OprAHH3AII;HH OB'I>E,ll;HHEHHblX HAII;HH

H3,[1o,HHfI Opra.HH3o,I:\HH OO'be,[lHReRHlollt Ho,I:\Hil: MO>KHO KynHTlo B KHH>KHlollt Mo,ra
aHHax H o,raHTCTBo,X BO Bcex pail:ollalt MHpa. HaBO,[lHTe cnpaBKH 00 1I3,[1aHHHX B

l'o,weM KHH>KHOM Maro,3HHe HnH nHWHTe no a,[lpecy; OpraHH3aL\HH OO'Oe,[lHHeHHlolx
Ha.I:\Hil:, CeKUHfI no npo,[lalRe H3,[1aRHil:, HlolO-l'I0PK HnH :>ReHeBa.

COMO CONSEGUIR PUBLICACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS

Las publicaciones de las Naciones Unidas están en venta en librerías y casas distri
buidoras en todas partes del mundo. Consulte a su librero o diríjase a: Naciones
Unidas, Sección de Ventas, Nueva York o Ginebra.
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