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INTRODUCCION 

El hombre siempre ha tenido una preocupación constante: que es 
la de obtener mejores condiciones de vida, le han inculcaélo<u2.a in
quietud 'y una vivacidad tendientes a lograr que sus relaciónes ,, se afir
men cada vez mejor en los diversos órdenes de la convirencia';' social. 
Como cons,ecuencia vemos que sus carencias lo han inipuls~do , en al
gunas ocasiones a entrar en conflicto y en otras a <buscar,: soluciones 
equitativas mEdiante la Cooperación Internaciona1;:: , prlllcipalmente 
en los tiempos modernos en que ciertas economías adquieren predomi
nio. 

Existe un deseo común de elevar los niveles de vida y sus condi
ciones, queriéndose lograr una magnífica nu,trición de la población 
mundial, así como también, una eficaz producción y distribución de 
todos los productos agrícolas, mejorando los niveles de vida en las zo
nas rurales. Consideramos que en la actualidad, debido a que las dife
rencias económicas se han acentuado entre los diferentes Estados como 
Entidades Jurídico Políticas, las necesidades humanas aumentan, así 
como el progreso que han alcanzado la ch;,ncia y la técnica, las condicio
nes de vida requieren mayores esfuerzos y es mils complicado mantener 
la armonía entre los diversos Estados. 

Hoy en día existe la necesidad de encontrar soluciones arn'lónicas 
para los problemas que plantean los desiguales desarrollos de los paí
ses; es una necesidad que se pi·csenta frente a la legítima aspiración 
del hombre que b:ata de obtener una participación justa y equitativa 
en los medios de vida; y para aspirar al logro de estos anhelos, el in
dividuo se sirve de otros medios, corno tratados hilaterales o acuerdos 
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multitilaterales y en suma, de una mejor regulación técnico-jurídica, 
que. hoy más que nunca se hace necesaria. 

Debe advertirse que la FAO como un organismo especializado que 
cuenta con la suficiente personalidad para ejecutar diversos actos le
gales adecuados a sus fines y conforme a su constitución, se encuen
tra vinculado a la Organización de las Naciones Unidas; pero tal vin
culación no significa que se haya creado al inargen de tal organización 
o de su antecedente la Sociedad de las Naciones. 

A consecuencia de lo anterior, se ha generalizado la idea de que la 
FAO es Organización Especializada de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación. Pero si se consideran los antecedentes 
de este organismo que nació con el Instituto Internacional de Agri
cultura en 1905, y por otro lado de su den01ninación en inglés que es 
(Food and Agriculture Organization), derivamos que se trata simple 

·y sencillamente de Organización para la Agricultura y la Alimenta
ción, denonünación qure arranca de la Conferei.cia de Hot Springs, Vir
ginia, convocada en mayo de 1943 por el Presidente Roosevelt, o sea, 
dos años antes de la expedición de la Carta de las Naciones Unidas en 
1945, en San Francisco. 

Por lo anterior en el desarrollo de este trabajo se hablará de la 
Organización para la Agricultura y la Alimentación ajustándonos al 
nombre en inglés (Food and Agriculture Organization) cuyas inicia
les son FAO. 

Deseamos que los propóstios que instituyeron al organ!smo, sigan 
imperando y se ·impulsen cada día más, animados por el sincero apoyo 
de los países miembros. 

-16-



CAPITULO PRIMERO 

EL DERECHO DEL HOMBRE A SU ALIMENTACION 



La F AO -breve sigla que en inglés corresponde al nombre 
(Food an.d Agriculture Organization) y en español es la Organización 
para la Agricultura y la Alimentación- es una de las más prestigiadas 
instituciones dentro de la Organización de las Naciones Unidas: ONU. 

La FAO cuenta con largos años de lucha constante contra el 
hambre en el mundo, una labor incansable, en tal lucha han interve
nido en cierta medida autoridades de renombre mundial, así como un 
ejército de esforzados combatientes, que tratan de lograr que el mun
do tome conciencia del dramático problema que nos aqueja y adop.. 
tando las medidas para corregirlo, aunque por desgracia se ha logrado 
muy poco. 

Hoy existen más hambrientos que nunca en el mundo. Tal hecho 
ha sido denunciado en repetidas ocasiones, al seiíalarse el incesante de
terioro de las economías de un gran número de países, que se refleja 
en el nivel de vida de _sµs habitantes: 

En la actualidad una cosa es cierta y conocida por todos, ya que 
la verdad es que exis-te una distancia entre los pueblos ricos y los 
pueblos pobres, y también la que media entre los individuos que tie
nen todo en exceso y los que nada ·poseen, se ha venido acrecentando 
en lugar de disminuir. 

La F AO examina la cuestión de formular un programa de Me
dios de Producción Agrícola. Se ha puesto énfasis en el grave proble
ma que representa el crecimiento de la población, frente a un menor 
aumento relativo de la producción agrícola, principalmente productos 
alimenticios que provengan de la tierra. Nadie ignora la gravedad de 
tal situación. 

-19-



Nos vemos en la necesidad de una reforma a fondo de las estruc
turas económicas- y soCiales y' una _distribución menos injusta del in
greso. 

Es evidente el déficit en 'ia producción alimentaria mundial, a mi
llones de seres humanos sus posibilidades económicas no les permiten 
el acceso a artículos que les son<indispensables, independientemente 
de la abundancia o no abundan.da -de éstos. Así, el aumento de la pro
ductividad de la tie=a, aunque muy importante, viene a ser uno solo 
de los lados de la cuestión. 

En el período 1965-66 hubo un aumento de 70 millones de ham
brientos respecto a 1964-65. Tal cosa indica la forma dramática y bru
tal en que se traduce la baja de precios de las materias primas que 
producen los diferentes países y venden en el mercado internacional 
sometido a leyes, representando también, los resultados concretos, vi
vos, de la pauperización creciente de las mayorías, a cambio del en
riquecimiento excesivo de sectores minoritarios. Esa es la realidad y 
hay que aceptarla. 

Los países deben llevar a cabo cambios que modifiquen las actuales 
estructuras, haciendo menos injusta la forma en que se distribuye el in
greso nacional, y si, de igual modo, en el terreno internacional, las po
tencias económicas siguen haciendo objeto de explotación a los países 
menos desarrollados, serán inútU.es los esfuerzos para aumentar sólo 
la producción alimenticia. 

Debemos evitar el hambre y falta de alimentos, para no exponer
nos a una explosión de violencia por un motivo tan legítimo como 
lo es el derecho de alimentarse a sí mismo y para el prójimo. No existe 
otra alternativa. 

Al margen de todo lo anterior, en el Congreso de Ingenieros Civi
les que se efectuó en Guadalajara, y en donde se declaró que existe 
una casi infinita reserva mundial de materias primas y de potencia] 
energético y que, por lo tanto, el problema del mundo reside en e] 
gasto adecuado de esta energía en potencia, en la producción de ali
mentos y de materias primas. Pero hay también escollos que se refie
ren a un ineludible cambio de las actuales estructuras económicas y 
políticas, asegurando la correcta distribución de los bienes comunes, 
dentro de un marco de justicia social. Se impone una economía aplicada, 
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una planeación que evite caminos sin luz, en materia de producción y 
distribución de- los -bienes. 

En la XIV Conferencia para la Agricultura y la Alimentación, FAO, 
celebrada en Roma del 4 al 23 de noviembre de 1967, el licenciado Noé 
~alomares Navarro, subsecreario de Agricultura y Ganadería, pidió 
que se haga una planeación en todos los niveles, con la mira de evitar 
el hambre en el mundo. 

En nuestro país el incremento demográfico es de 3.5% anual y el 
cual técnicos y estadistas que lo consideran un factor de crecimento in
tegral y de progreso para la nación. Todos los nuevos habitantes del 
país significan un aporte producto.r, considerando que cada uno de 
ellos representa una boca más que alimentar pero también coopera
ción de más brazos para trabajar por el desarrollo unificado de México. 

Visto el asunto con serenidad, los países entre más habitantes ten
gan, significan mayores mercados para la industria y prosperidad da 
loS' países desarrollados. En el capítulo cuarto de este trabajo, nos 
referiremos a las Políticas y Planes de Fomento Agrícola. Por ahora, 
es conveniente que recordemos la idea expresada por Paulo VI en la 
Asamblea de la ONU, quien dijo que no se reduzca el número de los 
comensales al banquete de la vida, sino que se aumente el potencial 
de los ;recursos alimenticios. Los delegados de los países en aquella 
ocasión propusieron planear la producción, de tal manera que se in
crementen las reservas mundiales agrícolas y alimenticias en general. 

Cabe una pregunta ¿qué harémos nosotros? Sugerimos a nivel 
mundial algo que todavía no resolven1os en nues"tra vida nacional. 

"El Dr. B. R. Sen, ex director general de la F AO, en 1958 propuso 
ante el Consejo Económico y Social, una carnpaiía que tuviese por ob
jeto la de centrar la atención pública mundial sobre el constante pro
blema del hambre y movilizar todos los esfuerzos nacionales e in~erna
cionales para solucionarlo. Siendo el problema del humbre la médula 
misma de la labor de la F AO, el prepósito concreto de la Campafia no 
sería oti·o que el cun1plhniento de las tarsas prescritas y consagradas 
en la Constitución de la FAO. El Dr. Sen se percató del problema, de 
sus dimensiones y complejidad, no pudiendo ser abordado eficazn1en
te ni por lo:o. propios países en desarrollo, ni por la F AO por sí solos. 



Solicitó la colaboración de los gobiernos, las Naciones Unidas y sus 
organismos especializados, las organizaciones no gubernrunentales y 
las fundaciones". 

"I...a Conferencia de la F AO · adoptó po.r unanimidad en su décimo 
período de sesiones, la Resolución No. 13/59, que autorizaba a en1pren
der una Campafia Mundial Contra el Hambre, bajo la dirección ~· coor
dinación general de la FAO, Campafia que había de iniciarse el 1o. 
de julio de 1960. Posteriormente, en octubre del mismo afio, la ASAM
BLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS APROBO, TAM
BIEN POR UNANIMIDAD, UNA RESOLUCION encareciendo a to
dos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y de los organ~smos es
pecializados a que en todo lo posible prestaran su apoyo a la Can~pafia". 

"La Conferencia de la FAO había autorizado tamb!én al Director 
General a que hiciese preparativos para la celebración de un CO:N
GRESO MUNDIAL DE LA ALIMENTACION EN 1963, inmediata
mente antes del 120. período de sesiones de la Conferencia de la FAO, 
con ocasión del XX aniversario de la Conferencia de Hot Springs, mo
mento en que la Campafia alcanzaría su punto culminante". 

"EL CONGRESO SE REUNIO EN VI ASHINGTON, D. C., DEL 
4 AL 18 DE JUN"IO DE 1963, asistiendo a él más de 1,200 participantes, 
entre los cuales figuraban representantes de las Naciones Un!das y d·~ 

sus organismos especializados, organizaciones internacionales no gu
bernamentales, altos funcionarios de los gobiernos y personas ¡::arti
culares de gran autoridad en diversos sectores. Todo esto sirvió para 
lograr u.no de los objetivos principales de la reunión, la de congregrar 
a quiecns tenían el deber y los medios de dar ayuda, a quienes habrían 
de perfilar las políticas nacionales y for1nular los planes de desarro
llo y a quienes podían influir en la opinión pública, y lograr la parti
cipación popular en la enlpresa de hacer frente a este gran reto al de
seo de todos de mejorar la propia situación. Proporcionó también una 
oportunidad para que se reun}.=sen las altas personalidades de los 
países que dan y reciben ayuda, y discutieran el alcance y las limi
taciones de los esfuerzos nacionales y de la asistencia internacional. Y, 
más que nada, sirvió tan1bién para poner de relieve qu·e no pueden su
primirse el hambre, ni la inala nutrición sin el esfuerzo de to~l-os y del 
mundo entero, un esfuerzo en el que coop¿oren a la vez los gobi-arnos 
v sus pueblos". 

-22-



"No podía trazar ningún plan básico de acc1on un congreso al que 
asistían más de un :millar de personas-·de'cien países-distintos;- pero si se 
indicaron en él las directrices de la labor-futura-y_ las prioridades de ac
ción tanto en el plano nacional c_omo , en_ eLinter;nacional" .1 

Este C'ongreso histórico, marcó el-principio de un nuevo esfuerzo en 
la lucha contra el Hambre. --- "'' •-;:: - i,'." :, -

El Congreso aprobó entonces,-~i:-- ~cla_h:ta¡;ión; una ,declaración con
teniendo principios y fines de carácter.Wii~eZ:sa!para'con:ibatir el hambre 
y la desnutrición. - - -- _ - -,: - -

El Congreso aprobó también una· Resolución ~e¿olliexidando'•la --cele
bración períodica de un. Congreso Mundial dela Alhneñ.tacióri'¡'pára,'exa
mina.r la situación alimentaria mu:Udial en relació:U cóI1_fa_'-pobÍaci6n y el 
desarrollo general. ; ; -- - ---

El éxito de la Campaña Mundial contra el Hiim~~ ~epel1de en mu
cho de la cooperación activa del gobierno y del pueblo de cada país, deben 
crearse como hasta ahora más comités nacionales en ·los -Estados miem
bros de la F AO y de:nás organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas. 

El Congreso lo clausuró el Presidente, Sr. Orville L. F.reeman, Mi
nistro de Agricultura de los E.U.A., quien dijo que había sido una 
experiencia estilnulante. En su discurso de bienvenida, el Presidente 
Kennedy declaró que no había batalla más importante que ésta; ex
presó su confianza en que el Congreso tuviese plena,_ conciencia- de- esta 
situación. 

En el vibrante Congreso Mundial de la Alimentación se depositó 
toda la atención mundial, ya que la esencia del mis~o.fue_-y-es ~l pro
blema de nuestros días, y motivo de este trabajo.::"El :Hambre". - Se 
sentó en su histórica Declaración de los Derechos del I-Iombre a Libe
rarse del Hambre. 

El Congreso Mundial de la Alinientacióil.'.·fue programado d·a ma
nera que coincidiera con el vigésimo_ aniversario de la Primera C-on
ferencia Internacional de la Agricu~tura y~ la •Alimentación, convocada 

"Congreso Mundial de la Alhne~t~cl6n;;_- cp;_,_bli~aci6n especial de la FAO. 

Prefacio a la Obra, 1963. Italia. 
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por el Presidente Roosevelt en _1943 en Hot Springs, Virginia, reunión 
que dio origen a la fundación en i945 de la actua: Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultu.ra y la Alimentación F AO. 

Entendido tenemos que es un derecho fundamental reco11ocido 
universalmente, el de alinlentarse y de ahí que las actividades agríco
las se hayan y estén mej0 rándose en la economía de países en desarro
llo como el nuestro; tenemos pleno conocimiento del extenso proble
ma del hambre y mal nutrición, problema que aumenta, por el rápido 
crecimiento demográfico y disponer de los excedentes alimenticios en 
soC"Orro de tal situación, y como una ayuda al desarrollo económico de 
las naciones pequeñas. 

También exponemos al final del último capítulo lo que en la Asam
blea Especial sobre el Derecho del Ho1nbre a Liberarse del Hambre, 
dio como fruto el Manifiesto, redactado por varios agraciados con el 
Premio Nobel y C"Onocidos pensadores que eni;re otros personajes era 
presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Sr. Muhan1-
med Zafrullah Kahn, del Paquistán. 

Se incluirán ta>.nbién los antecedentes del Manifiesto del Mundo 
Joven, así como las últimas decisiones sobre la Marcha de la Campafia 
Mundial contra el Hambre en la XIV conferencia de la FAO celebra
da en Roma. 

La Organización para la Agricultura y la Alimentación FAO, ce
lebró el 16 de octubre de 1965 su XX aniversario de. la, Conferencia de 
Hot Springs y aprovechó esta ocasión para promover y dar· lugar . al 
LLAMAMIENTO AL MUNDO JOVEN A LA ACCIÓN, dentro del 
marco de la "Campafia Mundial contra el Hambre", .por medio del 
cual se pide a millones de jóvenes de todo elmundo que dediquen un· 
determinado tiempo a combatir el hambre y el subdesarrollo. 

En aquella ocasión, para lanzar el Manifiesto; se adoptó. una asam
blea, que se reunió en Roma los días .15 y 16 de octubre en la que 
participaron personalidades de la juvent~d · i?1¡:)etuíosa; ·· · 

La Asamblea cristalizó sus opinion~~.·en'.el:Manifeisto ·del Mun-
do Joven. · . · . '· · .:_ · · · 

"La Conferencia examinó la march~·d.~.l~··CMCH, tal como se re
sefia en los documentos C67 /19, C67/19 Add. 1 y Add. 2, C67 /19 Corr. 
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1. También recibió el informe y las recomendaciones de la Tercera 
Conferencia de la CMCH, celebrada en las oficinas centrales de la 
FAO, del 30 de octubre al 3 de noviembre de 1967 (C67jLIM/34) ".º 

"El Coordinador de la CMCH presentó, en nombre del Director 
General, una declaración introductoria, en la que se alude a lo que han 
alcanzado los programas de información y enseñanza en las primeras 
fases de la Campaña y al comienzo, en la segunda fase, de la creación 
de comités nacionales de la CMCH y de una ca1npaña duradera de ca
rácter voluntario y privado para combatir el hambre. Una gran inno
vación de la Campaña ha sido lograr la participación de organismos 
no gubernamentales en programas de desarrollo y sus inversiones en 
proyectos de largo plazo". 

"La declaración menciona, en particular, el Llamamiento al Mun
do Joven y el proyecto del l\'.Iu.ndo Joven pro Alimentación y Desarro
llo, encomia la energía con qc.e ha reaccionado la juventud, alude a la 
creación del Programa de Cooperación FAO/Industria, a los planes 
para el II Congreso Mundial de la Alimentación en 1969, y a un pro
yecto de declaración de la ConfeL·encia de Colaboración con el Año 
Internacional de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos". 

"La Conferencia expresó su satisfacción por los adelantos reali
zados por la Campaña y apoyó plenamente las propuestas del Progra
ma indicadas en la manifestación introductoria e informe del Director 
General. Trunbién acogió con beneplácito la evidente ampliación de las 
actividades de la Campaña, y expresó la esperanza de que el Director 
General siga estimulando y reforzando las iniciativas de aquélla. Se re
conoció la importancia de la CMCH como componente dinámico del 
programa de la F AO y como un medio para reforzar los programas de 
los gobiernos''. 

"Los delegados aludieron frecuenten,ente al gran valor de la labor 
de enseñanza e inforn,ación de la Campaña. Se acordó que su función 
en los países desarrollados debe de ser la de recordar al público conti
nuamente la necesidad de que preste más ayuda a los países en des
arrollo; en t2nto que en éstos, la primera tare:a debe s·er la de dar a co
nocer al público las causas ele la ~l nutrición y del subdesarrollo, a 
fin de que se puedan introducir más rápidamente los medios n:?cesa
rios para solucionar estos problen:as, y p=ira esthnular actividades de 
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carácter voluntario y progranias por parte de la población, tendientes 
a aumentar la producción". 

"Varios delegados opinaron que el Coordinador debería hacer un 
estudio general de la marcha de la Campafia y de sus problemas en 
varios países en desa=ollo, a fin de crear el ambiente propicio para 
que aquélla obtenga la ayuda necesaria y que triunfen sus activida
des. A este respecto, se recalcó repetidamente que es esencial contar 
con comités nacionales eficaces, como foco de las actividades a la Cam
paña. También se aludió varias veces a la importancia de estudiar los 
métodos más convenientes para desarrollar las actividades de la Cam
paña sobre una base regional". 

"Varlos oradores mencionaron el valor de las muchas clases de 
contribuciones que las organizaciones no gubernamentales habían he
cho a la Campaña, y la importancia de contar con mecanismos conve
nientes para estrechar la cooperación entre esas Organizaciones no gu
bernamentales y la CMCH en los planos nacional e inte1:nacional. La 
Conferencia reconoció la importancia de coordinar las actividades de 
la CMCH con otros programas in!ernacionales con10 los de la UNCTAD, 
el PNUD, la UNESCO, la OIT y la OMS". 

'·La Conferencia escuchó con especial satisfacción los informen so
bre el éxito del Lla1namiento al Mundo Joven, y convino en que sus 
adelantos y actividades deberían reforzarse progresivamente. Varias 
delegaciones recalcaron que es muy urgente la necesidad de que la 
juventud contribuya cada vez más activament~ a satisfacer las necesi
dades del desa=ollo nacional. Se hizo hincapié en los problemas que 
representa proporcionar enseñanza, capacitación, empleo y un nivel 
de vida razonable a la juventud rural, y se reconoció de manera gene
ral, la acción del Llamamiento al Mundo Joven. También se recono
ció que el Llamamiento reviste importancia como medio para crear 
relaciones de trabajo entre las juventudes .rural y urbana, y para con
ferir un aspecto de orientación hacia la producción y la educación en 
los países en vías del desarrollo". 2 

"Campaña Mundial contra el Hcnn.bre.. Informe sobre la: m.archa de la Cam.
paña Mundial contra el · Hambre. XIV Conferencia. período de sesiones en 
Roma en los dias 4 y 23 de novie:rnbro de 1967. Informe Provicional Págs. 70 
a 71, párrafos 183 a 190. 
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CAPITULO SEGUNDO 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA ORGANIZACION PARA LA 
AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION FAO, ORIGENES Y PRI

MEROS AtvOS. LA SOCIEDAD DE LAS NACIONES Y LA 
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS 

CONSIDERACIONES SOBRE LA AGRICULTURA Y SU RELACION 
QUE TIENE EN LA ALIMENTACION DEL GENERO HUMANO 



"El hombre lucha constantemente por mejorar su condición, por 
aventajar a sus vecinos, por vencer a sus enemigos, por dominar a la na
turaleza, por entender el porqué y el para que de los fenómenos ma
teriales. Se esfuerza asimismo por alcanzar un más alto estado espiri
tual, por hacer bien al prójimo, por vencer el egoismo, por lograr una 
más justa distribución entre todos y por poner justicia en la resolu
ción de las disputas. Estos dos móviles, el progreso material y la me
jora moral, constituyen el motor principal de un amplio sector de la 
actividad humana". 

"Pe.ro el hombre ha luchado infatigablemente por el mejoramiento 
material y espiritual, ha habido largos períodos de la historia en los 
que por ninguna razón evidente, el impulso se ha debilitado y el hom
bre no ha caído en ningún marasmo. Sostienen algunos que el progreso 
y la pausa alternan. en ciclos con el auge y decadencia de las civiliza
ciones''. 

"Durante los últimos 217 años, desde 1750 aproximadaménte, la lu
cha del hombre ha adquirido un nuevo aspecto y un nuevo'-rití:D:o. Se 
han producido dos revoluciones explosivas: una, en las ciencias, 'y, otra:, 
en el pensamiento". 

"Por lo que a la revolución científica se refiere, el hombre, con 
sus descubrimientos técnicos, ha f-orjado herramientas que le han per
mitido aumentar de manera inmensa su dominio sobre la naturaleza 
y producir bienes como nunca lo había hecho hasta ahora. El lugar de 
explosión fue Europa y desde allí se propagó hacia fuera llevada por 
los pueblos europeos a los lugares en que se asentaron, y transmitida 
por éstos a otros pueblos has-ta que ya ni una sola tierra, ni una sola 
tribu, ha dejado de experimentar el contacto". 

- 29 



"Muchas veces se ha contado la historia de la revolución científi
ca. Sus progresos han sido geométricos, y siguen siéndolo, ya se 
midan por la producción de bienes, la provisión de energía (carbón, 
elctricidad, petróleo), la protección médica y resultado de todo ello 
el aumento de una población que antes, por espacio de siglos, había 
permanecido estática". 

"La explosión demográfica se ha producido en un1on de un des
arrollo económico, no obstante, y a pesar de esta multiplicación de se
res, se cuenta con más bienes por persona, con inuchos más, qu,e cuan
do todo se inició en el siglo XVIII". 

"La segunda revolución explosiva, la del reino de la idea se fra
gua en los filósofos del XVIII, quizás a partir de Juan Jacobo Rousseau 
n1ás que de ningún otro, el cual dio una nueva interpretación a la ética 
cristiana. Fueron dos los rasgos de la nueva enseñ.anza que habían de 
tener especial significación; primero, el de que todos los hombres, en 
un sentido importante son iguales, doctrina que pronto adquirió el com
plemento de que aquéllos han de gozar de iguales oportunidades; y 
segundo, que el "hacer bien" no debe ser una caracterísUca exclusiva 
de comportamiento individual en lo que se refiere a conducta personal 
y caridad para con los demás, sino que ha de convertirse en una re
conocida función de las instituciones públicas; en rigor, que el Estado 
tenía obligaciones con respecto al bienestar de sus ciudadanos, y no 
simplemente en cuanto a su, prot-ccción. Unidas estas dos doctrinas, se 
han entrelazado para producir, por un lado, la legislación social con 
sus concomitantes instituciones, y por otro, el gran esfue=o económico 
de nuestros tieni.pos: el tratar de auxiliar a los países poco desarro
llados a alcanzar las oportunidades y a crear los bienes materiales que 
hasta ahora sólo fueron patrimonio de los países adelantados". 

"Vano sería pretender que se haya ya fir1nemen'.e desarrolla·::!o 
entre las naciones el sentido de la comunidad; los hombres todavía no 
están dispuestos a votar la redistribución internacional de la renta, 
en la proporción masiva en que la toleran, y muchas veces, hasta la 
reciben con entusiasmo, dentro· del Estado-Nación. Sería extraño que 
lo estuvieran, ya que sólo des:l-e hace poco, relativamente hablando, lo 
vienen haciendo en sus propias colectividades. Ya es bas~ante notable 
por si solo el hecho de que haya sido lanzado el prograni.a de ayuda 
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económica de los Estados Unidos y los programas de auxilio bilateral 
de otras naciones. Asinüsmo las actividades de asistencia técnica de 
las Naciones Unidas y los denominados "Organismos Especializados" 
creados por los gobiernos, pueden considerarse en gran parte, como 
inanifestaciones del mismo estímulo moral el impulso de llevar el 
auxilio nl.ás alla de los conciudadanos, hasta los más remotos rincones 
de la tierra". 

"Este sentimiento moral se ha centrado en un objetivo que posee 
un vivo contenido emocional y que despierta un fervor misionero, lo 
mismo en los hombres de ciencia que en los trabajadores sociales. Y 
es que la elevación de los niveles de vida del sector menos favorecido 
del mundo, es y seguirá siéndolo por el resto de nuestro siglo y quizás 
por más tiempo, un tema central de los asuntos mundiales. Los países 
poco desarrollados, se han hecho oir políticamente; últimamente mu
chos de ellos han logrado independencia política. Juntos suman una 
mayoría abrumadora de votos en cualquier asamblea mundial de las 
naciones. Su lucha por el propio progreso ha pasado a ocupar el pri
mer puesto entre los problemas nacionales e internacionales, y ya se 
cuidarán ellos de que continúen ocupándolo". 

"Ahora comienza a aplicarse la ciencia a los proble1nas de los paí
ses poco adelantados, como empezó hace 217 años en el noroeste de 
Europa. La revolución ha llegado hasta ellos. Y a sus p!; blaciones cla
man por el progreso material, por rentas monetarias y por todo el aparato 
de la "civilización" del siglo XX. Así es como una de las revoluciones 
mueve a los pueblos poco desarrollados hacia nuevas formas de acti
vidad, mientras la otra revolución impulsa a los países adelantados a 
ampliar su ayuda". 1 

"Los orígenes de la Organización para la Agricultura y la Alimen
tación se remontan a 1905, en que David Lubin, comerciante estadu
nidense, convenci.ó a Víctor Manuel 111, .rey de Italia, a patrocinar 
la creación del Institu~o Internacional de Agricultura. 

"Nacido en Polonia, era hombre de ciudad. Viendo las dificultades 
con que tropezaban sus clientes en California, se interesó· por .la .. agri
cultura. De espíritu práctico, c.on el . fin de conocer de primera mane 

P. Lamc:rtlna Yates. "Un Prop6slto Ambiciogo••. Publicación·· Especial de la 
FAO 1955. Roma, págs. 7 a 84 (de diversos ..,árra!o«l. 
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los problemas del campesino, se~_ compró _y_ manejó __ personalmente ____ una 
firiea.-su_ expei-iencia lo llevó a: ·abogar dur~te tado •el• resto -de su vida 
por el -pago de mejores precios al campesino, pues -en SU· opinión los que 
se les estaban pagando no eran justos"; 

"'No consiguió convericer _a -los -gobernos de California y Federal. pa
ra que hicieran algo en ese sentido, pero después, todo lo que él_ pro
ponía, ha sido incorporado en la legislación· vigente en los Estados Uni
dos. Recorrió los Parlamentos y cortes de EUirOpa predicando la Coope
racióri Internacional: Finalmente consiguió in1eresar al Rey Víctor Ma
nuel, que convocó a una conferencia". 

"En un histórico encuentro entre el Sr. Lubin y el Rey Víctor Ma
nuel en que este ü.ltilno dice: "La gran empresa del Rey: Sr. Lubin, 
apoyaré personalmente el Instituto Internacional de Agricul:ura". 

"Cuarenta gobiernos enviaron representantes que convinieron que 
el Instituto recopilara y redistribuyera información sobre precios 
agrícolas en el mundo, así como datos técnicos, entre otras cosas sobre 
enfermedades y plagas de l;:,s plantas. Así fue Lomo el Instituto empezó 
una labor que todavía forma parte del programa de la FAO" 2 y cuya orga
nización, considerando su n<.tLiraleza, se puso claran1entc de manifies
to. durante la segunda guerra mundial y con las consiguientes consecuen
cias en los sistemas de producción, ti·ansporte y comercialización 
agrícolas. 

En. consideración a todo lo anterior, no deja de ser conveniel'.lce 
aclarar que: 

"Resulta difícil a veces precisar con exactitud cuándo nace ver
daderamente una gran organización. No siempre es en la fecha que 
figura en la "partida de nacimiento". Así pasa con la Organización 
para la Agricultura y la Ali1nentación, que fue fundada oficialmente 
en Quebec el 16 de octubre de 1945, pero cuyo origen se remonta a la 
Conferencia de Hot Springs, Virgillia, convocada en mayo de 1943 por 

2 ºContra el Hainbre.,. Publicación Especial de la Oficina Regional para la Amé
rica Latina. Zona Norte. Ha:nburgo 63 Móx., D. F. No. Especial XX de aniver
sario Nov-Dic. de 1965. Vol. 6, No. 39, pág. 7. 

- 32 



el Presidente Roosevelt; a su discurso del 16 de enero de 1941 sobre 
las cuatro libertades; a los extraordinarios esfuerzos de precursores 
como Frank. L. Me. Dougan y Stanley M. Bruce -ambos australia
nos-, John Boyd Orr, nutriólogo escocés, e incluso a David Lubin, e] 
visionario americano que en 1905 fundó en Roma el Instituto Interna
cional de Agricultura". 

"Pero fue quizás, en terreno tan estéril coni.o la "gran crisis econó
mica" donde arraigaron las semillas de la Organización para la Agri
cultura y la Alimentación. Desde 1929 hasta mediados y finales del 
decenio, incluso los países industriales y agrícolas más desarrollados 
vivieron el drama angustioso de la pobreza en medio de la abundan
cian. 

"Una tragedia aun mayor -la segunda guerra mundial- hizo que 
se pensara seriamente en la necesidad de administrar los recursos que 
la humru.tldad tiene a su disposición de forma que todos los hombrel! 
vivieran mejor. No bastaba con ganar la guerra, había que ganar la 
paz tain.bién, y ello solamente podía lograrse si las naciones decidían 
cooperar plenamente". 

"La guerra, que había arrojado al ho1nbre contra el hombre en 
un conflicto sangriento, hizo también que se unieran en un espíri1:u de 
fraternidad del cual nacieron las Naciones Unidas. Además, se creó 
toda una familia de organis1nos especializados, con el objeto de orien
tar e inforn:1ar al género hu1nano en cuestioné:s que a todos interesa
ban: trabajo, salud, educación, ciencia, cultura, puericultura, alimen
tación y agricultura por no citar más que unas cuantas". 

"Sir John Boyd Orr, el nutriólcgo escocés que había de ser el 
primer Director Ger.:eral de la FAO, es:::ribió en 1936 que las dos ter
ceras partes de los Ingleses padecían mal nutrición. Ot.ra autoridad en 
la materia calculó el nú1nero de los "insufichsntemente alimentados" 
del Reino Unido en "no menos de 10 millones·' y afirmó que en los Es
tados Unidos había de 2.5 a 3 vects inás, y una cifra mayor ..:n los países 
de Europa al este del Vístula". 

"En 1935 hubo por fin destellos de cordura y optinlismo en me
dio de tan triste estado de cosas. Esa luz e1nanaba de quien iba a ser 
el verdadero pádre de la O.rganización para la Agricultura y la Ali
mentación: Frank L Me. D·ougall, londinense de nacitniento, que emi-
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gró a Australia para J:ehacer la fortuna que gastó su padre mientras 
<lesemneñó desinteresadamente la nresidencia de la Junta d<;> Gobierno 
~el Condado de Londres. Con sus propias manos, des1nontó el te.rrenu 
necesario para su hacienda. Después de participar en la primera gue
rra mundial, fue designado Asesor Económico de su Gobierno en 
Londres. En calidad de tal, escribió el primero de sus dos memoran
da, notable por su humanidad y visión, en que por primera vez se re
lacionaban los alimentos con la agricultura. Se titulaba: "Los proble
mas de la agricultura y de la salud".' 

La Organización para la Agricultura y la Alimentación F AO tuvo 
su origen en la esperanza expresada en la Carta del Atlántico, de lle
gar a establecer una realidad traducida en una paz que obsequiara a 
todos los hombres, en todos los países del mundo una seguridad de 
poder vivir día a día, libres de necesidades satisfaciendo para sí todo 
aquello que fuere primordial e ineludible. 

"La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Agricultura y Ali
mentación, que se reunió en Hot Springs, Virginia, Estados Unidos, en 
mayo de 1943, estableció una Comisión Interina para elaborar un 
Proyecto de Constitución, cuando más de veinte países aceptaron este. 
Documento se llevó a efecto el Primer Período de Sesiones de la Con
ferencia de la F AO en Quebec, Canadá, y esta Organización· empezó 
a existir el 16 de octubre de 1945". 4 

"Esta Institución es la prin1era de la serie de Organismos Espe
cializados creados por las propias Naciones Unidas, a: las· que se vincu
ló en diciembre de 1946". 

"Sus propósitos son principalmente los de elevar los niveles de 
vida y de nutrición de la población del mundo, mejorar la eficiencia 
cie la producción y distribución de productos agrícolas, alimenticios y 
de la pesca, lograr la mejor conservación de los recursos pesqueros, 
forestales y de suelos, mejorar las condiciones de la población rural. 
Cuenta con la Conferencia, el Consejo y un Director General y con el 
personal adecuado con sede en Roma". 

3 "Contra: el Ha:inbrc" pub!icacl6n citada: pág. 6. 
""Las Naciones Unidas al Alcance de Todosº Publicació!l de la Oficina <le In
formación Pública de las Naciones UnidQs. Segunda Edición Bspocial 1060· 
-Nueva: York- pág. 557. 
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"La F AO para desarrollar su programa, proporciona Asistencia 
Técnica Especializada a los Gobiernos y organiza -misiones para -visi· 
tar los países con ese propósito".• 

Debemos hacer una reflexión, en cuanto que: los Estados actuales 
no son ya unidades separadas en materias · tale·s como el· comercio, el 
trabajo, el arte, las costumbres, los inventos la: f;ahibrÍdad y lentamen
te están vién:lose compelidos a reconocer que tampoco pueden serlo en 
los campos político o económico. La creación de la Liga de las Naciones 
Unidas en 1919, no constituyó, por lo tanto, la introducción de un 
principio nuevo dentro de la vida internacional, sino que fue la con
secuencia lógica de un movimiento que había venido tomando fuer
za, a través de los afias. 

Hasta aquí hemos mencionado los antecedentes inmediatos ante
riores a la extinta Sociedad de Naciones, o sea a partir del órgano si
nlilar al actual organismo especializado. Del Instituto Internacional de 
Agricultura IIA, establecido en Roma 1905 para contrarrestar la inhe
rente debilidad económica de la industria, y para atender a los proble-
1nas comunes de los agricultores de todo el n1undo. 

"UN PROPOSITO AMBICIOSO". Lester B. Pearson, Primer Mi
nistro del Canadá, calificó con esas palabras el objetivo de la F AO 
poco después de que quedara constituida en octubre de 1945, en el 
castillo de Frontefiac, en Quebec. Hablando como Presidente del Pri-. 
mer Período de Sesiones de la Conferencia dio la tónica optimista que· 
caracterizó a la reunión. Dijo: 

"Creado está ya el primero de los nuevos organismos permanen
tes de las Naciones Unidas". 

"Tiene pocos procedentes que seguir; es algo nuevo en la histo
ria internacional. Ha habido organismos internacionales funcionales coi:1 
objetivos y tareas más circunscritos, pero la FAO es el prin1ero que 
se lanza a una empresa tan audaz como la de ayudar a las naciones a 
vivir libres de privaciones. Nunca hasta ahora se habían agrupo.do los 
países con semejante fin". 

"La F AO 11eva1·á los descubrimientos de la ciencia a los que tra-

Sepúlveda Cósar ºD0:rccho Internacional Público .. I:dito::-ial Porrúa. S . ./\.. IDG-1. 
México. pág. 253. 
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bajan en la alimentación, la agricultura, los bosques y la pesca en to
dos los lugares del mundo; y señalara la atención de los científicos los 
problemas prácticos de estos trabajadores de todas partes. Recogerá, 
compendiará e interpretará la informaCión que haya de servir de base 
oara la formulación de la política, nacional e internacional. Podrá pro; 
poner una actuación, pero sólo a través de los propios gobiernos será po-
sible alcanzar finalniente los objetivos"." · 

Será necesario que posteriormente nos detengamos a. examinar el 
sentido de tal expresión, así como de otras deliberaciones de Pearson 
en Quebec, al·hablar sobre·la escasez, crecimiento demográfico Y.Países 
poco desarrollados. 

Hablando en Hot Springs, el Presidente Roosevelt dijo! "El que 
un n.i.ñ.o e incluso un adulto reciba todo el alimento necesario para 
conservar su salud, es demasiado importante para dejarlo al azar. Han 
reconocido ustedes que la sociedad tiene que aceptar esa responsabili
dad ..• ·Han dado ustedes al mundo la esperanza de que al adoptar pro
cediin..ientos para resolver ordenadamente los problemas internaciona
les, la humidad se liberará de la miseria y del miedo". 

Lord Boyd O.rr, el emprendedor nutriólogo escosés que n1anejo la 
F AO en calidad de Director General desde 1U45 a 1948. Después de 
Lord Boyd Orr han ej..:rcido la Dirección General de la F AO, los señores 
Norris E. Dodd, desde 1948 a 1953; P. V. Cardón, ya fallecido, de 1953 a 
J.956, y B. R. Sen, de 1956 a 1957. ActualmenLe el nuevo Director de la 
Organización, elegido en la XIV Confe.rencia celebrada en noviembre de 
1967 en Roma es el SE.fior Adekke Hend.dk Boernia. 

A fin de comprender mejor para qué se creó la F AO y cuál es la labor 
que tiene ante sí, salvo los antecedentes introductorios que hemos dado 
hasta aquí, hay que dar algunas noticias de las influencias que induje
ron a su establecimiento. 

"Ya antes de iniciarse este siglo, se había establecido una amplia 
comunicación entre los científicos y técnicos agrícolas de las distintas 
tierras. El primer Congreso Internacional de Veterinaria se celebró en 
1863, en H'.amburgo, y dio comienzo a una serie ininterrumpida de con-

"'Contra el Hambre·• publicación citada. pág. 11. 
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gresos mundiales de veterinaria. Los problemas de los productores de 
azúcar tuvieron por resultado lo que quizás sea el primer acuerdo in
tergu bernamental sobre p.roductos de que se tiene noticia". (Firmado en 
~~ . 

"El interés común en mejorar los sistemas agrícolas y la convic
ción de que los nuevos descubrimientos científicos y tecnológicos po
drían contribuir positivamente a ello, proporcionaron el móvil princi
pal para un con~acto internacional entre los grupos agrícolas. Los 
agricultores progresistas hacían enérgicos esfue.rzos por lograr ven
tajas a través de una producción más eficaz. Los descubrimientos en 
biología y bioquímica se aplicaban cada vez más. Se introducían razas 
mejores de animales de labranza y mejores variedades de cultivos". 

"En las primeras asambleas internacionales, centradas en Euro
pa, el grueso de las discusiones giró en torno a las cuestiones técnicas 
que contribuyen a una mayor productividad agrícola y a un mayor 
rendimiento de la producción. Antes de 1900, se reunieron internacio
nalmente grupos interesados en agricultura, horticultura, viticultura, 
arbicultura, silvicultura, avicultura, sericicultura, piscicultura leche
rías, lucha contra las enfern1edades de las plantas y los animales, pla
gas de insectos, meteorología, fitotecnia y zootecnia. Ejemplos singu
lares de estos congresos internacionales son el Congreso de Hidr6g.rafos 
de 1893 para estudiar la vida marítima en el Báltico y el Norte O.el 
Atlántico, el Congreso de Estaciones Experimentales Forestales Euro
peas y de Organizaciones de Investigación, celebrado en Namu.r en 
1883 y la Alianza Cooperativa Internacional fundada en Londres en 
1895". 

"Pero las primeras organizaciones internacionales que i·epresen
taron los intereses generales de la agricultura, debieron su origen, en 
gran parte, a la grave c.risis agrícola de los dos últimos decenios del 
siglo pasado. La formación de la Comisión Internacional de AgricuJ.
tura en 1889 nació de los esfuerzos de particulares y grupos, sobre todo 
en Europa que estaban firmemente convencidos de la necesidad de or
ganizarse para contrrarestar la inherente debilidad económica de la 
industria, y para atenc.ler a los problemas comunes de los a.gdcultores 
de todo el mundo. El Instituto Internacional de Agricultura: IIA, es
blecido en Roma en 1905, fu<;> el prhner organismo intergubernamen'!'al 
que tuvo estas funciones más generales". 
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"David Lubin.' fundador del IIA, era un norteamericano que había 
expe-rimeritadó -direetamente la nliseria humana con la crisis económi-: 
ca que cayó sobre los agricultores en los años del decenio de 1890 y que 
en su consecuencia, se sintió prendido por la vehemente decisión de fa
cilitarles un mecanismo eficaz en el plano internacional, para mejorar 
su sueÍ-te; Con sincesidad y persistencia, persuadió a los ministros de los 
gobiernos de varios de los principales países, para que escuchasen sus 
ideas, sobre todo al rey de Italia, así, que a pesar de todo, la Institu
ción en que él pensara se ccnvirtió en realidad en Roma en 1905 y dio 
co~erizo una larga y útil carre1·a que no sufrió ninguna grave interrup
ción hasta el período de la segunda guerra inundial". 

"David Lubin observó y comprendió el lado débil de la agricultura. 
Se. dio cuenta de los impedimentos con que tropezaba el agricultor para 
adquirir conocinlientos técnicos y de su falta de pótencia económica pa
ra negociar sus productos. Advirtió también, y eran pocos los que a la 
sazón lo advertían, que los gobiernos nacionales sólo hasta cierto punto 
podrían co=egir estos defectos, por muy enérgicos que fuesen sus pro
blemas agrícolas. Percibió la necesidad de que los gobiernos tornasen 
medidas internacionales en ciertas clnses de problemas y de que exis
tiera una secretaría internacional perni.anente que mantuviese esa ac
tividad e informase sobre ella. Su penetración y su éxito en conseguir 
que los centros oficiales aceptasen al n1enos en una gran parte sus pun
tos de vista, son tanto más notables si se recuerda que se consideraba 
que el mundo marchaba perfectarnente tan poca o ninguna reglamen
tación. E.ra el período en que se hallaba en pleno apogeo la fe en la em
presa particular y en el increado autorregulador". 

"El IIA se embarcó en lo que, para aquellos tiempos era un pro
grama de reuniones y publicaciones. Hizo de organis1no de unión y 
muchas veces también de secretaría para una serie completa de con
gersos científicos. Estos se convocaron, en parte, para iniciar una ac
ción conjunta de los gobiernos en algún problema internacional; bien 
para coordinar programas lucha ccnf.ra una plaga o enfermedad y au
mentar así su eficacia, bien para otr-o objetivo 1uás inodesto. co:-.:o el 
de convenir en la nom.enclatur~ para la clasificaclón de suelos o en el 
uso de ciertos- sistemas de pesas y medidas en las estadísticas a~rfoo
las. Los congresos sirvieron de tribuna pa.ra el in~ercambio y difusión 
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de información técnica; alguno de.· ellos dio origen a publicaciones que· 
tenían el mismo objetivo". 

"El Instituto funcionó con dificiiltades y~su fabor~ padeci6-"de cier
tas e inevitables limitaciones y defectos.-· La· mayoría: de· sus ·mieJ:nbros 
pertenecían a los países europeos y apenas un· puñado procedía de otros 
continentes; Asia, Africa y América Latina se hallaban escasamente 
representadas". 

"Con excesiva frecuencia careció del apoyo económico y oficial 
de sus miembros. El que 1nuchos gobiernos se atrasasen considerable-
1nente en el pago de sus cuotas creó una escasez de fondos crónica. 
Además, algunos gobiernos, en lugar de enviar a las reuniones y con. 
ferencias del IIA altos funcionarios de reconocida responsabilidad, 
mantuveiron un delegado permanente en Roma, que en general no t~
nía contacto con su. gobierno nacional". 

"El Instituto tropezó también con dificuiltades insuperables para 
obtener información para sus publicaciones". 

"Y del clima de opinión pública entonces reinante aun surgió otra 
limitación, a saber: la carencia de todo servicio para ayudar a los paí
ses poco desarrollados". 

"Además hasta 1914, las naciones adelantadas se dedicaron pláci
damente, a hacer funcionar, lo mismo nacionalmente que en el co
mercio internacional, un mecanismo económico bien engrasado que 
dio lugar a una expansión tan rápida de la producción y el comercio 
que, no obstante el veloz aumento de población, mejoró ininterrumpi
damente la prosperidad del individuo. Por lo menos, las poblaciones de 
estos países, creyeron en lo inevitable del progreso económico". 

"Los hechos acaecidos durante la primera guerra mundial y el de
cenio suicesivo, destruyeron estas creencias. Sólo con un enorme gasto 
y como resultado de la intervención americana, ganaron la guerra las 
potencias aliadas y asociadas. Se vigorizó al economía norteamericana, 
pero se. debilitó lastimosamente la eutropea con la pérdida de hombres 
y riqueza. El ininterrumpido ínter.cambio internacional, no se reanudó 
a pesar de la confiada esperanza en una vuelta a la normalidad; la 
exportación de capitales se encauzó hacia fines improductivos, el co
mercio internacional se vio atormentado por restricciones cuantitaTI-
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vas, en tanto que el movimiento internacional de mano de obra quedó 
en un punto muerto. Europa pareció haber. perdido su capacidad de 
progreso; en efecto, perdió su puesto conductor". 

"Entretanto, las ideas que imperaban antes de 1914 acerca de los 
derechos del trabajador hallaron una expresión mucho más vigorosa. 
La revolución rusa puso en práctica, en forma violenta, las doctrinas 
de la igualdad de oportunidades y la justa participación, e intensificó 
los movimientos socialistas o socialdemocráticos menos violentos de 
otros países. La preocupación por las cuestiones laborales se manifes
tó en la creación, junto con la Sociedad de la.> Naciones, de la Orga
nización Internacional del Trabajo, OIT, el prin1ero de los que luego 
habrían de llamarse "organismos especializados". La OIT creó una 
sección que tratase de la mano de obra agrícola, pero se preocupó pri
mardiahnente de la mano de bra asalariada y de la contratada a largo 
plazo de una pequeiiísima parte de la población agrícola del mundo". 

"Uno de los sucesos decisivos fue la crisis que en 1929 sufrió el 
sistema económico ordinario, parcialmetne restablecido, y la parálisis 
de la industria y el comercio durante los cuatro afias sucesivos, duran
te los cuales los países industrializados,. el paro forzoso se elevó a la as
tronómica cifra de 40 millones". 

"Sin embargo, poco fue lo que hizo la Sociedad doe las Naciones en 
sus primeros años de ex;.stencia (1919). Comparán.dolo con el torren
te de actividad económica que las Naciones Unid.as desplegaron du
rante su primer decenio, la Sociedad de las Naciones centró su aten
ción en las cuestiones políticas y, aparte su interés, en las repara
ciones y en otros problemas financieros, no convocó ninguna confe
rencia importante hasta 1927, es decir, unos ocho años después de su 
fundación. La Secretaría de la Sociedad de las Naciones recopiló esta
disticas relativas a la producción, el comercio y las finanzas, pero, sal
vo la iniciación de una serie de cifras sobre productos pecuarios, esfe
ra que no había tocado el Instituto Internacional de Agricultura, la 
Sociedad no hizo nada concreto en agricultura; es más, muchos miem
bros de la Sociedad de las Naciones consideraron que este asunto" ~1~bía 
dejarse en manos del IIA. La Oficina Internacional del Trabajo puibli
có un estudio co;n el tí~ulo de Trabajo Agrícola, lnforme General". 

•'En aquella época, del tercer decenio, no existian estadísticas 
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generales de consumo de alimentos, sino únicamente un puñado de es
tudios de los presupuestos familares y las declaraciones acerca de la 
nutrición óptima no eran todavía más que _balbuceos en los laborato
rios de investigación.. Tampoco había indicado nadie públicamente que 
se hiciese llegar a los países ~o desarrollados el asesoramiento téc
nico; ni se habían adoptado medidas para comparar y ;repercutir las 
discusiones internacionales de las políticas agrícolas de los gobiernos, 
no obstante el continuo desequilibrio del comercio internacional. La 
agricultura seguía siendo una más entre las muchas industrias exis
tentes, menos bien provista de estadísticas y por ello más abandonada de 
la co=iente informativa". 

"La Conferencia Económica Internacional de 1927 fue seguida de 
una gran crisis económica y, por lo tanto, de otra reunión: La Confe
rencia Monetaria y Económica Internacional, celebrada en Londres en 
1933. Estas reunines tenían por objeto principal tratar de lograr un 
acuerdo intergubernamental para la reducción de tarifas aduaneras, la 
abolición o reducción de las restricciones en los cupos de importación, 
y la adopción de políticas monetarias para ajustar y estabilizar los tipos 
de cambio, con todo lo cual se confiaba llegar a una recuperación en 
el comercio internacional. Fue sl.ngular el fracaso de estos esfuerzos". 

"Sin embargo durante el cuarto decenio se crearon: el Cen1er 
International de Sylviculture para estimular el intercambio de infor
•nación técnica sobre silvicultura; el Comité Internacional du Bois 
para examinar el comercio internacional de madera y tratar de reani
mar el consumo; la Oficina Internacional del Vino, con análogos fines, 
y la Oficina Internacional de Epizootias". 

"En. el siglo XIX la nutrición podía clasificarse junto a la eco
nomía política entre las creencias oscuras, que sólo interesaban a unos 
cuantos catedráticos, pero el dramático descubrimiento de las vitami
nas a principios del siglo actual, le dio vida, quedó establecido que 
ciertas enfermedades podían relacionarse con la carencia de ciertos ele
mentos del régimen alimenticio, y se ofrecieron muchas pruebas con
cretas que demostraron que la buena alimentación es necesaria para 
la salud. Un término de nuevo cuño, "alimentos protectores", vino a 
designar a aquellos que protegían a las gentes contra la mala salud y 
las enfermedades, conSt<:cuencia de una deficiencia en el régimen ali
menticio. Pudo observarse que facilitando una alimentación adecuada 
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a las madres gestan.tes y lacta1'l.tes, así como a los niños de corta edad;. 
se reducen las enferm.edades y la mortalidad en estos grupos. Entre 
los alimentos corrientes, se señ.aló la leche como el alimento _protector 
por excelencia. pródigamente provisto de minerales y vitaminas. En 
1935, estas y otras conclusiones, se publicaron en un informe de la 
Sección de Sanidad de la Sociedad de las Naciones, titulado Nutrition 
an.d Puiblic Haelth, (Nutrición y Sanidad Pública) al cual se le conoce 
con el nombre de "Informe Burnet-Aykroyd". 

"Simultáneamente, se hicieron las primeras tentativas para me
dir el alean.ce de la desnutrición en alguno de los países más adelanta
dos. En los Estados Unidos, una sección de la Secretaría de Agricultu
ra organizó el análisis de los estudios sobre presupuestos fan'l.iliares y 
trató de cor.relacionarlos con los ingresos. En el reino Unido, Sir John 
Boyd Orr (actualmente Lord Boyd Orr) hizo un inmenso estudio uti
lizan.do datos ingleses, y trató además de establecer una comparación 
entre sus conclusiones sobre el consumo por grupo de renta y lo que se 
tenía en total de los suministros nacionales de alimentos y de distribu
ción de la renta. La afirmación hecha por Sir John Boyd Orr en su li
bro Food, Health, an.d Income (Alimentos, Salud y Renta) de que las dos 
terceras partes de la población británica es'laban mal nutridas, saltó a 
los titulares. Poco después la Oficina Internacional del Trabajo publi
có un com.pendio de material acerca del presupuesto familiar, proce
dente de todos aquellos países en donde se habían llevado a cabo ta
les estudios, y utilizó esto como base de un informe con el significativo 
título de Wo.rkers Nutrition and Social Pollcy (La nutrición de los tra
bajadores y la Política social)". 

"Stanley M. Bruce (Lo.rd Bruce de Melbourne), alto con'l.isario 
de Australia en Londres y representante en Ginebra, decidió a prin
cipios de 1935, suscitar ante la Sociedad de las Naciones Unidas el tema 
general de las relacioens entre la nutrición y la salud, la agricultura 
y los problemas econóntlcos. Se despertó un vivo interés y se solicitó 
del Consejo de la Sociedad que nombrase dos comités: uno de hom
bres de ciencia que estudiasen el problema en la salud, el desarrollo 
agrícola y el com;;rcio internacional, y otro, la adopción por todas las 
naciones de políticas de nutrición. Incidentalmente, Bruce, sobre 
qGien recayó la tarea de encontrar un persidente para el comité n'l.ixto, 
abordó primeran1ente a Winston Chui·chill, el cual manifes".:ó un gran 
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interés pero, despues de pensarlo durante varios días, contestó que sus 
preocupaciones por los crecientes problemas de la defensa, le impedían 
aceptar el encargo. Se nombró por la tanto a Lord Astor". 

"Volviendo la xnirada atrás, es curioso observar que este importan
te comité internacional enfocó el problema de la nutrición, principal
mente, en función de la desnutrición imperante en los países más ade
lantados. En efecto, en su pri.ncl.pal informe: The relation of nutrition 
to Health, Agriculture and Ec·onomic Policy (Relation entre la nu
trición y la Política Sanitaria, Agrícola y Económica), figuran algunas 
partes breves sobre. la nutrición en Asia y las «zonas coloniales", pero 
son insufici-entes y poco informativas. Entre los 21 mier1-ibros del Co
mité, no había ningún representante de Asia, el Cercano Oriente, ni Afri
ca, y sólo uno de la América Latina, un argentino. Esto podía atribuirse 
a varias causas. Primeramente a que todavía no se habían estudiado 
adecuadamente los problcm<1s de la nutrición en los países poco desa=o
llados. Segundo, a que sólo los gobiernos de los países, más ricos, con 
fondos públicos suficientes y un adecuado mecanismo administrativo, eran 
los que lanzaban políticas de nutrición. Te;rcero, a que eran éstos los 
principales clientes de los países productores de géneros primarios, con
fiando así en incorporar al consumo parte de sus excedentes agrícolas". 

"El comité mixto informó en 1936, y concluía su resumen con e.s
tas palabras: 

"La desnutrición que existe en todos los países es a un mismo 
tiempo un reto y una oportunidad; un ;reto a la conciencia de 
los hombres y una oportunidad para extirpar un mal social 
con métodos que aumenten la propiedad económica". 

"Resultó que este informe fue una de las publicaciones de la So
ciadad de las Nacione's que alcanzó mayor venta; pero no sólo atrajo 
una gran atención, sino que también l.novió a la acción. Al año, 20 go
biernos habían dado cumplinüento a la recomendación de establecer co
Inités nacionales de nutrición que aseso.rasen a los gobiernos sobre la 
for1nulación de políticas nutricionales. En cuanto al otro aspecto, se 
puede pretender que la labor del comité rn!xt·::> diese como resultado 
ninguna inco.rporación de }os exceden"';es agrícolas al consumo: en el 
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período 1937-39, los excedentes desaparecieron por otros motivos: la 
mejora del poder de compra del consumidor y los preparativos bélicos". 

"Mas ·eshclabor tuvo otras consecuencias de mucho alcance.· Como 
dijo Alexander. IÁ>veda~, a la sazón Director de la Sección ·Económica 
y Financie~a de la Secretaría de la Sociedad de las Naciones. 

"Estimo yo que la campafia de :nutrición tiene .importancia ca
pital, no sólo por su objetivo inmediato, que es el de mejorar 
el nivel de ·vida, sino; por la influencia que probablemente ha 
de tener en toda nuestra perspectiva económica. D·esde los 
tiempos de Adan Smith el pensamiento económico se ha con
centrado en ·torno al arte de la producción o a las condiciones 
de los ciudadanos. 

El movimiento en pro de la nutrición constituye el primer es
fuerzo serio que se hace sin duda alguna en el ámbito interna
cional para estudiar la economía del consumo y no de la pro
ducción. 

El segundo extremo al que quiero referirme es algo semejan
te. Los economistas, hasta ahora, se han dedicado a los proble
mas de la producción. La producción ¿de qué? La producción 
de una serie inte.rminable de objetos inanimados. Pero aquellos 
empeñados en esta campaña de la nutrición dicen esto: "No, 
lo que en realidad deben ustedes de producir primero son los 
sere.s humanos mejores posibles, los mejores ciudadanos posi
bles". 

"Podría suponerse que, llegado este punto, quedaba montada la 
escena para que actuase la F AO, pero lo cierto es que aún faltaban al
gunos elementos de importancia. En prhner lugar, los gobiernos ape
nas tenían experiencia en la administración de las políticas de esa cla
se, y todo esfuerzo consciente para coordinar la alimentación con la 
agricultura hubiera tenido que esperar años si no hubiera sido por
que estalló la guerra. Además, ciertamente no se veía la conveniencia 
de un nuevo mecanismo internacional". 

"En la época de Ginebra, se carecía también de otros elementos: 
no existía una defensa del aumento de la producción agrícola, ni se 
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reconocía que íuesc necesario idear algún· medio para acelerar ei que 
en las explotaciones agrícolas se adoptasen los últimos conocimientos 
de los científicos. Quizás esto fuese natural, ya que e la existencia de los 
onerosos exC<edentes agrícolas fue una de las causas del debate de Gi
nebra, y puesto que no cabía esperar que, adoptando los gobiernos po
sitivas políticas de nutrición, se lograse, por cierto tiempo al menos, 
estimular el consumo tanto col.no para convertir escasez en aquellos 
excedentes". 

"Es un común hecho . histórico que las guerras abren forzadamen
te caminos a las nuevas ideas y la segunda guerra mundial no podía 
ser una excepción. Para todos los beligerantes y para algunos de los 
neutrales, la vida económica sufrió una desorganización sin preceden
tes. Las exigencias, casi insaciables, del bélico aparato, al crear es
casez en tantísimos sectores originaron problemas enormes de finan
zas, producción, suministro de mano de obra, transporte y consumo, 
para todos, a lo que había de hallarse una solución. Por ser mayor que 
en la primera guerra mundial la cantidad de recursos que hubo que ca
nalizar hacia el esfuerzo bélico y po.rque los gobiernos quisieron dis
poner las ·cosas de modo que los sacrificios estuviesen más equitativa
mente repartidos, se sometieron a un co1npleto control las economías 
de los países beligerantes". 

"Fue aquí donde, inmediatamente, pudieron prestar un serv1c10 
algunos de los recién creados comités de nutrición. Propusieron divi
dir la población en categorías, según sus necesidades nutricionales obre
ros en trabajos ligeros, trabajos rudos, madres gestantes y lactantes, 
niños de pecho y niñ.os por grupos de edades y, facilitar, por medio 
de las raciones, una dieta adaptada a las necesidades de cada grupo. 
Estos sistemas, que se adoptaron profusameni:e, no sólo lograron un 
ahorro notable de existencias, al retirar ciertos tipos de alimentos de 
aquiellas clases de consumido.res que no los necesitaban, sino que, lo 
que es más importante, n1antuvieron. y en algunos países incjoraron la 
situación nutricional y la salud de la población. No obstante los mu
chos factores advci·sos, entre ellos el trabajo de la mujer en las fábri
cas, las incursiones a·éreas, la congestión en los transportes, la restric
ción en. los servicios médicos y los índices de mortalidad infantil y ma
ternal descendieron en algunos países bélicos. Todo esto sirvió para 
demostrar de manera convincente y decisiva, que la política nutricio-
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.nal no era una sin1ple teoría científica sino algo aplicable administra
tivamente y de fructíferos resultados. En dos o tres afios, ganaron los 
nutricionistas esa fama que, sin la gue.rra, hubieran tardado otras tan
tas décadas en adquirir". 

En. relación con el movimiento que se está describiendo, debemos 
znencionar esa otra fuente de alimentos que encontramos en: el mar, 
con su pesca y sus múltiples problemas; y ta.ni.bién los productos no 
alimenticios del suelo, sobre todo, las fibras y la madera (leña, made
ra de construcción, pasta) que propo.rcionan ropas y viviendas. Tam
bién en esta esfera pueden transformarse las técnicas de producción 
para obtener ese mayor volumen que se precisa a medida que van ele
vándose los niveles de vida. Además, como subrayaron después los ex
pertos de la F AO, debe existir una estrecha relación entre las políticas 
forestales y agrícolas en lus esferas del aprovechamiento de tierras y la 
ordenación del suelo. Pero nos anticipamos en nuestro relato. 

"La fase siguiente, hasta la creación de la F AO, la ha descrito per
fectamente Gove Hamdidge en "The Story of FAO", la nota escrita por 
Me. Dougall en una reunión del Convenio Internacional del Trigo en 
Washington, en 1942; llegó a manos de la Sra. Roosevelt. El Presidente 
Roosevelt convocó en mayo de 1943 a una Conferencia sobre la Agricul
tura y la Alimentación en Hot Springs, Virginia, la creación po.r dicha 
conferencia de una comisión interina que, durante los dos años sucesi
vos, redactó la constitución y determinó las funciones de la nueva orga
nización y, por último, el nacl.miento de la F AO, en Quebeo.=, en octubre 
de 1945". 

"Afirmar que toda esta fase decisiva sacó su inspirac1on de los 
reformadores de Ginebra, por una parte, y de la fe aznericana en la tec
nología moderna, por otra, es sin duda una consecuencia demasiado sim
plista, pero que se acerca bastante a la verdad". 

"La inspiración de Ginebra resultaba ya evidente en el título de la 
Conferencia: "Agricultura y Alimentación" importante vínculo entre 
consumidores y productores. Durante las deliberaciones de la conferen
cia y en el acta final, ocuparon un lugar principal las políticas de nutri
ción seguidas de las consiguientes ob.;;erv·acion.es acerca de la elevación 
del poder de compra del consumidor y el mantenimiento de una cre
ciente economía mundial. De las nueve primeras resoluciones de la con-
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ferencia, ocho se referían a la nutrición. Fue el punto de partida y el 
terminus ad que1n". 

"La contribución y la inspiración norteamericanas fueron conse
cuencia de sus alentadoras experiencias al aplicar a la agricultura los 
últimos descubrimientos de las ciencias orgánicas y la ingeniería. Así lo 
había .resumido dramáticamente el propio Presidente Roosevelt en su 
discurso sobre "las cuatro libertades", en el que fijó de manera inequí
voca los objetivos de guerra de los aliados, haciendo llegar entre ellos, 
como blanco pe1·fectamente asequible med;.ante la modernización de la 
agricultura, el facilitar alimentación suficiente a todas las poblaciones 
de todas las tierras. La meta de los nutricionistas, podría alcanzarse a 
través de la ciencia agrícola. Esto hizo que el interés se apartase, de una 
manera decisiva y por espacio de varios años siguientes, de la coloca
ción de excedentes (una de las preocupaciones de Ginebra) para tras
ladarlo a la expansión de la producción alimentaria, naturalmente su
ficiente en la atmósfera de escasez reinante en tiempo de guerra; y tam
bién por primera vez se centró la atención en las gentes más pobres y 
hasta entc;nces abandonadas del mundo, que eran no sólo los más mal 
nutridos de los países avanzados, sino los mucho nl.ás numerosos de 
Asia, Africa y América Latina. Así, pues, los americanos no se contem
taron con definir los objetivos nutricionales, sino que creyeron poder al
canzarlos en un período determinado y que para ello, había de extender
se por todo el mundo una revolución agrícola, merced a los buenos oficios 
de un nuevo organismo intergubernamental". 

"Por fin, se tenían a inano todos los elementos necesarios para la 
fundación de la FAO. Las ideas habían tardado unos cincuenta años 
en reunirse y cristalizar, pero SUJ origen era inequívoco. At"l.vater en su 
laboratorio, y David Lubin haciendo antesala ante los jefes de gobier
nos, desconocidos el uno para el otro, pero los dos ríos nacientes de 
desarrollo, llamados a converger en. una sola filosofía poderosa y en un 

1ncdio de acción. Habían sido precisos muchos años de paciencia y fruc
tífera labor, de un lado, por parte de los especialistas •en nutrición aa
quiriendo cada vez más conocimientos de su ciencia, y de otro, por el 
Instituto Internacional de Agricultura, creando el hábito y algunas de 
las técnicas de la actuación interguberna1nental. Fue necesaria la ima
ginación y el celo de los reforinudores de Gin<!bra, y un mundo sunl.i
do en econó1nica perplejidad que les escuchase. Se hizo inenester, por 
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último, que la dramática voz de niando de un gran p1:esidente, se alza.se 
sobre el mundo de una devastadora guerra mundial". 

_"Sólo falto después de la Comisión Interina, vistiese con palabras 
adecuadas esta nueva y ambiciosa empresa, y así la FAO pudo comen
zar -a trabajar con este preámbulo a su constitución". 

"Los Estados que aceptan esta Constitución, decididos a fomen
tar el bienestar general, intensificando por su parte, la acción indivi
dual a los fines de: elevar los niveles de nutrición y vida de los pue
blos bajo su respectiva jurisdicción; mejorar el rendimiento de la pro
ducción y la eficacia de la distribución de todos los alimentos y pro
ductos alimenticios y agrícolas; mejorar las condiciones de la pobla
ción rural y contribuir así a la expansión de la economía mundial". 

Se constituyó con base en tales principios ]a Organización para la 
Ag.ricultura y la Alimentación, y por cuyo conducto los miembros lo
graban reunirse, analizar, interpretar y divulgar las informacion-as re
lativas a la nutrición, alimentación y agricultura. En esta Constitución 
el término "Agricultura" y sus derivados comprenden también la pes
ca, los productos del mar, los bosques y los productos primarios fores
tales. 

Debemos tener en cuenta que la F AO actúa como una asociacion 
de Estados Soberanos agrupados en lo que se llam.ó "Cooperativa In
ternacional" para ayudarse a sí mismos. 

INFLUENCIAS FORJ.VIATIVAS: ESCASEZ, CRECIMIENTO DE
MOGRAFICO Y PAISES POCO DESARROLLADOS.-''El Presidente 
del Primer Período de Sesiones de la Conferencia de la FAO, Lester 
B. Pearson, del Canadá, subrayó la novedad del experimento en su In
troducción al Informe de la Conferencia: 

"Creado está ya el primero de los nuevos organismos permanentes 
de las Naciones Unidas. Tiene pocos precedentes que seguir; es algo 
nuevo en la historia internacional. I-Ia habido organismos internacio
nales funcionales con objetivos y tareas rnás circunscritos, pero la 
F AO es el primero que se lanza a una empresa tan audaz como la de 
ayudar a las naciones a vivir libres de privaciones. Nunca hasta ahora 
se habían agrupado las naciones con sen:1ejante fin. 
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La FAO llevará los descubrimientos de la ciencia a los que tra
bajan en la alimentación., la agricultura, la <'onservación. y aprovecha
:rnien.to de los bosques y la pesca en. todos lm; lugares del mundo ; y se
ñ.alará la atención. de los científicos, los problemas prácticos de estos 
trabajadores de todas partes. Recogerá, compendiará e interpretará la 
información. que haya de servir del base para la formulación. de la po
lítica, nacional e internacional. Podrá proponer un.a actuación, pero 
sólo a través de los propios gobiernos será posible obtener finalmente 
los objetivos". 

"La F AO era nueva porque su concepto era n~ás audaz, sus funJ 
cienes más vigorosas. Había de ser "un. organismo de acción.". 

"Con.viene que nos detengamos a considerar qué es lo que se en
tiende con. esta expresión. de la que tanto uso y abuso se ha hecho, y 
cuyo sentido literal es tan en.gañ.oso. No se trata de un. gobierno fede
ral ni siquiera con.federal; apenas tiene poder legislativo y ejecutivo; 
no puede "Obligar. Y, sin embargo, es distinta de las organizaciones an
teriores a la gue=a. En tan.to éstas se limitaban., por un lado, a facili
tar los medios para la discusión. intergubcrnamental, y por otro, a pu
blicar informes sobre las materias investigadas, los nuevos organismos 
sirven a los gobie1rnos como instrunientos a través de los cuales pue
den adoptar medidas por regla gen.eral de dos clases principales: pri
mere1, recomendaciones a sí mismos y mutuas para iniciar una detenni
nada acción. concreta, y segun.do, la consecución. de expertos y equipo 
uar>~ co .... txibuir a desarrollar sus programas nacionales. Pero si bien. 
esto represen.ta un empleo del mecanismo internacional mucho más 
positivo del que an.terior=en.te se había hecho. sigue siendo potestad 
de los gobiernos el hacer un mayor o menor uso de esos nuevos me
dios; has~a qué punto esté justificado el nombre de o.1.·gan.ismo de ac
ción, dependerá d:e la medida en que los gobiernos acuerden. actuar a 
través del mecanismo de esa organización.". 

"Esto ya¡ lo advirtió posteriormente Pearson, en Quebec, hablando 
de las deliberaciones de esa Conferencia dijo: 

"La F AO en. últilno análisis, la componen. personas y gobier
nos. A nosotros, las personas, nos incumbe, pues, , que está . or.:. 
gan.ización sea un. éxito. No dudo de la competencia y celo de 
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la propí:a organización, guiada por su excelente Director Gene
ral. Temo, sin embargo, que los gobiernos, por apatía e igno
rancia no presten. a la F AO el apoyo con que debe contar, no 
ejecuten sus recomendaciones o no acepten. su consejo. No pue
do por menos que confiar en que mis temores en. este aspecto 
resulten totalmente infundados y que, de aquí a cinco años, 
por ejemplo, cuando examine la larga lista de recomendacio
nes que ahora hemos ap.robado como guía de una sana actua
ción de cada una de ellas: "La F AO y sus estados miembros 
tomaron ya las n~edidas oportunas". 

"Los temores expresados por Pearson tenían cierta justificación, 
porque no había unanimidad entre los gobiernos sobre c.ómo debía 
utilizarse la F AO, de un lado estaban aquellos en opinión. de los cua
les la FAO no debía ser más que un servicio de información, que reú
ne datos, los resume y los publica; en el otro extremo, se hallaban los 
que querían convertirla en una combinación de cuerpo legislativo y 
lonja de contratación; y entremedias, todos los :xnatices de opinión. Es
ta pugna de criterios había de manifestarse en muchos de los asuntos 
debatidos en. la FAO durante los años sucesivos". 

"Aun cuando todas estas luchas constituyen una importante in
fluencia formativa en el desarrollo de todo organismo internacional, 
por razones poco claras, que es improcedente hacer referencia a ellas, 
indudablemente esta gazmoñería es un error. Las diferencias de opi
:n.ión son la esencia de la vida democrática; sólo en un mundo totalita
rio podrían ser todos los gobiernos de un in.ismo parecer acerca de las 
funciones de los organismos internacionales. Debemos saludar compla
cidos la diversidad de actitudes políticas en los gobiernos, y gozar del 
esfuerzo realizado para llegar a esas transacciones que pcnniten tra
bajar a las instituciones democráticas. Por lo menos, bueno será que 
afrontemos con franqueza estas diferencias ya que habrán de seguir 
siendo permanentes en la vida internacional". 

"En I-1ot Springs, durante los trabajos de la Comis~ón. In.terina en 
Quebec, algunas delegaciones mostraron el criterio de que la FAO 
debía ser s~plemen.te un Instituto de Agricultu;ra 1nayor y mejor, 
que practicase un valioso y respetable servicio, recogiendo y difundien
do información. Otros varios, que.rían que la F AO fuese un '.:lrganl.srno 
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de acc1on, en el sentido anteriormente expuesto; y entre éstos figu
raban no sólo los países insuficientemente desarrollados sino también 
algunos de los más .ricos productores de artículos primarios". 

"La esfera en la que, tanto en Hot Springs como posteriormente se 
esperaba y deseaba una actuación distinta de las "consultas", era la de 
los convenios internacionales sobre productos. Si bien se habló mucho de 
mejorar la nutrición y modernizar la agricultura, a la sazón, todos, 
salvo unos cuantos, consideraron que eran estos programas que cada 
gobierno podía articular por sí sólo; la "reunión" se vislumbraba prin
cipalmente para los acuerdos sobre productos, y en Hot Springs hubo 
animados debates sobre las diversas técnicas de regulación de un pro
ducto. Si bien existían diferencias de opinión acerca de lo que podría 
hacerse, había acuerdo en el propósito, a saber, la estabilización del 
precio de los productos es-enciales que entran en el comercio interna
cional, sin recu.rrir a la restricción del comercio" .. 

"Si bien una gran parte de Ja energía de la FAO se consagró a los 
problemas internacionales del comercio durante los años de 1946 a 
1948, se daban los primeros pasos para establecer un servicio de in
formación y crear una extensa serie de actividades técnicas en las es
feras de la agricultura, la nutrición, la pesca y los bosques. Estas ac
tividades, adoptaron pronto una diversidad de formas: organizar reu
niones internacionales de expertos sobre un problema determinado, 
co1110 por ejemplo, el almacenallliento de cereales; ag.rupa.r a los go
biernos para iniciar una acción concertada, a saber, la lucha contra la 
morriña (o sea la con1.alia o enfermedad del ganado); ayudar a los go
biernos a obtener equipo y materiales, como ciertas vacunas e insec
ticidas que escaseaban entonces; enviar misiones para asesorar a los 
gobiernos sobre problemas concretos o· destacar distintos expertos pa
ra un período prolongado". 

"Una de las influencias que inclinó a la FAO hacia la nueva tra
yectoria fue el creciente interés del público en el problema de la po
blación el sentimiento vivo entre pueblos y gobiernos de que se.ría pre
cisa una acción mucho más enérgica para aumentar la producción de 
ali1nentos, frente a la notable expansión de la población, es cosa de 
los últimos diez años, y ello· por dos razones: porque sólo poco antes 
de la guerra y durante la misma fue cuando se desarrollaron eficazmen-
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te los sistemas para medir el ritmo de aumento ,..--"el índice neto de 
reproducción", etc.- y porque hasta después de la guerra no se hicie
ron verdaderos "'sfuerzos para utilizarc_(y_ por elo_tanto _mejorar) los 
datos estadísticos de los países poco desarrollados". - - -

"La F AO llamó po.r primera vez la at-ención a esta cuestión y a 
sus ·consecuencias para el suministro alimentario, en su primera "En·· 
cuesta Alimentaria" mundial (1946), con objeto de calcular la cantidad 
adicional de alimentos que necesitará el mundo para alcanzar ciertas 
metas nutricionales teniendo que sentar hipótesis sobre la población 
mundial en aquella época. Demostró que en comparación con 1935-39, 
los suministros alimentarios de 1960 en los países insuficientemente 
desarrollados habrían de ser superiores en el 35 por ciento, simplemen
te para mantener los niveles de consumo antes de la guerra, y en el 90 
por ciento para alcanzar los objetivos nutricionales correspondientes a 
la mayor población". 

"Entretanto, meditaban las gentes sobre las repercusiones econó
micas de los datos que entonces publicaban en profusa cantidad los 
expertos en demografía, de las Naciones Unidas, se advirtió que, mien
tras que en ~uropa, durante el siglo XIX, el .rápido crecimiento de 
población fue aventajado p-o.r el más rápido aún de la renta nacional, 
ahora, en los países poco desarrollados, la población y la renta nacio
nal aumentaban al mismo paso, de forn-La que no existía mejora sen
sible en la renta por persona. Deducíase de esto que habrían de ha
cerse esfu.erzos mucho mayores para aumentar la producción en estos 
países, y este argumento, a su vez, se ramificaba en varios sentidos: 
a través del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y 
otros organismos; pa:opuestas para estabilizar el comercio interna

cional, y propuestas para hacer accesible el asesoramiento técnico para 
modernizar la agricultura y establecer nuevas industrias". 

"En esa parte de este gran. debate relativo a la agricultura, sur
gieron dos escuelas de pensamiento extraordinariamente opuestas: los 
neomalthusianos, que argUían que después de todo Malthus tenía razón y 
los "optimistas" que sostenían. que el ingenio del hombre vencería. 
El Director General de la FAO, Nor.ris E. Dodd en su informe para 
1951./52, expuso debidametne las dos opiniones: 
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"Hay muchas personas sinceramente convencidas de que el 
mundo no puede alimentar una población que crece con. tan 
a¡;ombrosa rapidez. Arguyen que la cantidad de alimentos que 
podemos extraer del suelo y del mar es.más o menos estática. 
Aún no nos acercamos al lí1nite, pero no queda mucho mar
gen. de expansión. En consecuencia, si no que.remos que la hu
manidact perezca por hambre, debemos contener el crecimien
to de la población reduciendo deliberadamente el promedio de 
nacimientos con la misma eficacia y amplitud con que reduci
mos la mortalidad. Hay que adaptar la población a las exis
tencias de alimentos y no lo contrario. 

Otros sostienen, con el mismo convencimiento, que los recur
sos naturales de la tierra son suficientes para producir los ali
mentos que necesita una población crecien'te, siempre que los 
utilicemos científicamente. También arguyen que, seguramente, 
habrá muchos <>tros descubrimientos y adelantos que contri
buyan -algunos quizá mucho- a aumentar la producción mun
dial de alimentos". 

"Entre ambos extremos se dan todos los matices posibles de opi
nión. En otra ocasión de ese mismo año, dijo: 

"Tal vez tengan razón (los neomalthusianos) , no sé lo que puede 
deparar un remoto futuro. Lo que sé es que para llegar a cualquier fu
turo hay que pasar por el presente, y no lo estamos haciendo todo lo 
bien que pudiéramos. Tengo bastante fe en mi especie para creer que 
no habrán de ceder al hambre -ni ahora .ni en un. velado futu.ro
hasta que hayamos probado todo lo imaginable. Hasta ahora, no lo he
mos hecho así, ni siquiera en pequeña escala, y mucho menos en todo 
el mundo y todos unidos". 

"Con este espíritu, se enfrentaron. los Estados Miembros de la 
F AO, bajo la dirección de Dodd, con los efect:os del problema de la 
población mundial sobre la agricultura y la alimentación". 

"En la época de la Sociedad de las Naciones, los países de Asia, 
Oriente Medio y Africa, se hallaban, ·en su· mayo.r parte, bajo el do
numo político de 1-os poderes metropolitanos, y por consiguiente la ma
yoría de ellos no estaban directamente representados en dicha Sacie-
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dad. Una de las consecuencias de ello fue que ante los miembros de la 
misma, no llegaron las opiniones de esta gran masa que representa más 
de la mitad de la población mundial. Tampoc-o el extenso grupo de 
los países latinoamericanos participó en la labo.r de la Sociedad tan ple
namente como lo han hecho en las Naciones Unidas. La consulta in
ternacional de aquellos tiempos se verificaba, primordialmente, entre 
los gobiernos europeos, más ciertos países y territorios de ultra1nar, 
dedicados a producir alimentos y mate.rías primas para el n~ercado de 
Europa". 

"Debe hacerse una indicación importante con respecto al progra
ma de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas. No constituye éste, 
ni mucho menos, una prestación unilateral de ayuda de los países ade
lantados a los pocos desarrollados. Aun cuando lo iniciaron los Esta
dos Unidos, y le dan un notable apoyo en fondos y expertos los países 
avanzados, se trata de un esfuerzo verdade.rametne cooperativo en el 
que contribuyen todas las naciones, cada una de acuerdo con sus po
sibilidades. Algunos de los países más pequefios han facilitado exper
tos técnicos para que prestasen servicio en otros lugares". 

·"Este cambio de clima de los asuntos internacionales ha tenido 
una inmensa significación para la FAO. En la nueva atmósfera, la FAO 
ha podido hallar un tremendo apoyo para su actividad técnica. Aun
que fracasaron las prematuras tentativas para convertir a la FA01 en 
un medio de acción en lo que respecta a los artículos esenciales que 
entran en el comercio internacional, su actual programa de actividades 
es de tal naturaleza que puede crecer con la misma rapidez con que 
se le proporcionen recursos para ello; que habrá de continua.r en fuer
te demanda durante el próximo decenio y más aún, y que reforzará 
gratamente el hábito de la cooperación internacional". 

"La FAO ha navegado por un turbulento mar de ideas, mucho más 
violentas que las que ilnperaban en los días anteriores a su nacimiento. 
Al nacer, sus funciones representaban una hábil transacción entre las 
escuelas conservadora y radical. Casi inmediatamente la crisis mun
dial de alimentos dio ocasión a los extremistas para tratar de revisar 
lo hecho y darle más afiladas armas a la Constitución de la FAO o, si 
no, para establecer cierto organismo paralelo con fuertes poderes eje
cutivos. Al misn~o tiempo que la Secretaría hacía frente a estas exi-
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gencias, tenía que crear también lo que deseaban todos los gobiernos,. 
a saber: un a1npli.o servicio de información, y así se hizo, no obstante 
las int:;,rrup.::iones. y se ha dado sati.sfacción general". 

"P ..... J..:::.nas ~e h.~:bí::i e::-:t!.nguido ln c.2ni.paña sobre escasez y exce
den.tes, los cl::-.r:~cr.:;s pidiendo asistc;-ic~a t(::..·ni~a se convirtieron en un 
estruer:a::-:~0; ~2 c·.o :::..:. ...... :·:-;: c:e: ~l L-....... -:1 ¿J :_;· .. ~---~=i, )" rá.pidan1en.te acudieron 
}.-:<; l:_·_J:::.~; __ ·:.::-~ ;;_: r:;:....::~ i·._:_;_.::::_ . .=.; y =::.. .:.~:.-.:;_:-!~é-~_¡::_1~"'1 :i.._;;$ se!.'"\.icios en las esferas 
t·~c.:··dcas"' . ., 

Un i:.r~::urs~'}r el~ 1¡_¡ ~--_.-\.O ----i;.;I "!.::;.:;, ¡. L u~. Tn.tsrn~~~ i.onal de .P ..... gricul
tur8. -- l:.i\·o ,s;_: ~:~C.e t..~1.1.. Tic.:·:r~a c.::::.s·::~ ::...:-::.: (_ l !_::.·:·.: .\:c.:r domicilio de la 
:B ........ \ .. O, ~ :·.~t 1_: ·:: ',_-:~ :_,_:_ r\. vc.·~~i(l a dr~ J:.~u~:-~~ .. ·J. :..;. ~ ~ ~=:i L '-l \·-.-: a:::.l~ing, ' ... on, ocupada 
c.:n. 194U ~/ 1::-~~~- ~ t._"1_..:; }fJ--~.J a 1931 la _:~··~:._.._':) -!:: .. <.:..~-:~J_:1-e en "\Vashington
cct;¡:...Ó un :_:.1.:.1~·-<a l2:.'l l:::t E>:·ci.c.ina d2 L.:. D..·.·i.:.:!....,_· ~~-~'- C::n.~::.~ctic..ut y a partir 
G.·e l~~l ia ~·-~o "-·::.;1-ú ·....-:n I\'c:..11u. _1t l:;~'-..! L:_.:::l l\..:1_·_i.e l\.-... ---.:::1~:,_1:->, en .. tre las 
'Tern~as de Ca1·.:.:.c¿:.1Ia y el Cli-CL) I'.·1 as~ir.·v. 

Una vez he...;ha C5.~a e:~,¡_:c~;_,.:-:óa de ~i""llcccdc!1tcs, con. el propósito 
C.e c1uc se ccn.s::...~~::.:,;. ·1 1:.: __ 2 .::.:. c . ...:n <;:} .:...i.ctual organ1.s~no de que n0s ocupa.
n-:os es nec2Sa!·iu 111..En:::·_,:nar la cr·~;:l;_.ión di:!' l·-1 L~_ga l.; s~r.:i...:..:d.::.J.:::1 <.le r~a

cion.e.s -co;.i.1·.:J ~nt~·-:::;·.::.!.cnt2 ne-:.:.e.snrio ni d·..:::sarruHo Ct_l.J\2 se l'..clrÚ el exa-
1ninar la Or6ani~u.;.;iú11 ele l¿¡s l~aciu11es U .. .-lid<ls y L..;s O.cg2nis111os Espe
cializados, en pu1:ticul=ir la FAO, y u~:í L~{ccr un lTh.:..l:;:.sio un:..""1lisls co1n

perativo E.n El c:.u·su c:!é ·..=ste tro.l:njo, cL) ~o que fu::? y de J:.:i que hoy en 
día Se trata de- J:-í:~.:.u}\ L"-" r.:..;.r lu CfLle U !a nlhr1:;.11:a:.!:.:,n y ::;..,; i...!.J,_:. f~~-¿ncra1 

a los pt.1e1.::los <le i.~cl.0 ~i :n1un¿o en la h.~~h.u constante por cc:-c.b::!t.:.r la 
d·csnu"Lrición. 

Se d~sprenc1c la n·2cesidad ele que el Derecho I1~t~.rno.cional, tutele 
las activh.i-..1.2·..;.'.'s de los E·~Lados l:vl.~c;:nl;i· .. Js ·¿n n:..l.:·:il!o Ó....! c:-slu~ J.i:.J.;;1nos, 
para legrar el Li·:n .. con.iún 1.i...x:lu il>.-;.;:no c..;1_.1:::u erJ.. ii·_ti;;::::...·.-:s de l.:! comu
nidad int-ernaciunal der1ti·o d·~l ur~!..:11 j~·-1·!.~: .. .:-_:.:; t..:.~'::;:_,;_;:_·::~'-'· 

Así entendida la situación, ~e e:;-;::;!:11.irio la s~tuaci.ún.. rr..__t.:nd:i.al de los 
productos básicos agrícolas y ~l Plan. l" ·\~:'\.~~ ;;:. l JJctra ~"'l ~•>..:·su.:!.· ron:> ""~~J.·:i.~Q
la, la ayuda ali1nen.llcia y la ut.i..liz:.-_~_¿;:_:_ ._-.._: <.:c.·...:·.-... --:::-d~,-;:, ~:-a_;_·'...!. l:_:~:; c:~;:,..:;s 

d·e eme1 .. gene:ia en. u11.o o en ya:.~:os E:.;~::. . .2.·._3; l··.::; '--S"~1..::.-::.:.·..:·.3 .-.:i-:..;~::..~e ~-nel:eaá.os 

.. Un Propósito Ambicio:;;o"• pu!:l~c:r.:;~6:1. clt::tda p6:g~. 7 a 84 (de clivo::-eoc ?ét

rrafos). 
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y los programas para utilizar productos químicos, como atención egpe
cial a las semillas y frutos. 

Por otro lado actualmente se da especial at:ención al desarrollo de 
la pesca mundial ya que el Consejo ha discutido los procedimientos 
constitucionales para crear un Comité de Pesca que se ocupe de la 
colaboración internacional en dicho ramo. 

La F AO guarda máximas relaciones con el UNICEF, actuando ba
jo un comité ntixto de normas. 

Tratándose del comercio, de la agricultura, de la silvicultura, pes
ca o relaciones con cualquier organü:mo especializado la FAO formu
la, ejecuta y coordina sus progran~as y políticas a seguir. 

LA SOCIEDAD DE NACIONES 

"El Movimiento para la creac1on de la Sociedad de Naciones es de 
origen Inglés, pues en febrero de 1915 ya babia aparecido en la Gran 
Bretaña un esque1na d·e orgnnizne.i.ón de una liga pura evitar la gue.rra, 
que algo rnás tarde hal:da do c·nLontrar ceo en los Estados Unidos. 
Sin embargo, corno en el iouufu 1·1 dé Viilsun, de febrero de 1918, se 
habl'l ya de una orgüni::-. .::!·:·._I;_ "!. i:1._·_ 1· .. ~a;.;i<.na], .<:::e creyó sien1pre que el 
presi;-1ente nortea111c!:ican(__; hc.L..i .. 1 .:::.~do E.1 cre,:.dor de la Lig.n. Pero si 
él no fue el creador, r..:.sulló uno Ge sus progenitores, pu~s el pre.stigio de 
Wilson fue decisivo para Ja cui>J"'..c-,t 1·::tción ck ella. El pa~·:o qL!e creaba 
la Sociedad. d\.! I\.·-;...:L'Í<J;.~~.::. fue fü1:... .. ·.:·-·u~~ -:ic!, _-:u-u:.1u '2l 2g de abril de 
1919, formando parte d\:31 traté.::;-._; c~-e I'az de "/ ....:r.".:ialics. El pacto era bas
tante ccrto y nJu_y· g<.:;,;.·r.:.•L d·.-:·~~:-i... ~1 ,-,_·.~....:ho a Ja ini.. .. :rl.:1·0li.H!:Ón y elL:> 
ccnstitüyó una. de sus d'-.:J~j!idi.tclc.s. EI1 r·2L.did.::;~d. fue un intento bastan
te apresurado para dar cxpr2siún cL:c: :•:a <d. internacionalismo de los 
hechos y a lu vaga .::ispira:.:iéin general d..! c1 ue 1as nacion·0s estuviesen 
regidas por nnrn1as jurídicas en_ sus rL·h.:.cior;~s re:cíproc.:as". 

"De todas las fcrn1as de org.:tn~za~·iún ~·-·--:L~c~~- ...t la CfL'!.(.; n•{ts se pa
rece la Sociedad de Nüciun~s es u unél Cv.:;1··._·J __ ·~: ::_·1, (.··...;._ "L_<:..J3 los de-
fectos co1nun-es a unn .nsuf..:1 ao:.·: . .::.n !.- · e:...: c:::.d 2;_.';,_:_ . .:. ~::..:l como 
la facultad de les n·üe1nl:.~·os cie rcl11·arse a "-o.!L:ni.ac1. y la o.use:1.cia de 
un poder central crgánico y fuerte". 
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"Los fines principales de la Sociedad de Naciones, establecidos en 
el preámbulo del Facto, eran los de promover la cooperación interna
cional y de lograr la paz y la segurida-:1 iniernacjonalcs, desiderata for
zosos de teda organización internacional general".• 

La Sociedad de Naciones por ser la organización que sirvió en 
cuanto ·a su régim·cn jurídiL·o con-io ¡.:;:_.1·Lcular referencia para la crea
ción de la ONU en que inás de 50 nacion-es se reunieron en San 
Francisco del 25 de abril al 26 de j\1.üu d<e 1945. cuhninando con la ex
pedición de la Carta de las Naciunes lJ!lidGs. 

La exposición de inotivcs d·el Pacto de la Sociedad de las Nacio
nes, informa de los objetivos funclan1entales que se perseguían. 

Las Altas Partes Contratantes. 

Considerando que para fomentar la cooperación entre las nacio
nes y para garantizarles la paz y la seguridad, ilnporta: 

Aceptar ciertos compromisos de no recurrir a Ja guerra; 

Mantener a la luz del día relaciones internacionales, fundadas so
bre la justicia y el honor; 

Observar rigurosamente las prescripciones del Derecho Interna
cional, reconocidas de aquí en adelante c01no regla de conducta efecti
va de los gobiernos ; 

Hacer que reine la justicia y respetar escrupulosamente todas las 
obligaciones de los tratados en las relaciones mutuas de los .. pueblos 
organizados; 

Adoptan el presente Facto que instuye la Sociedad de las Na
ciones. 

Artículos 1o. a 26 del Fado y su Anexo. 

"Los órganos principales de la Sociedad de Naciones eran L'l 
Asamblea y el Consejo, aux: U.üc.1c.s por la Se:...·.19~nría. 1-Iubin, a<l~rn~s, 
dos instituciones qt.te auncp.:0 r:.sL:li:a.i.J. c0n-_::.-.::2.:-J::~s ·or~"f{o.ni~a .. ::cntc ccn 
la Sociedad de Naciones dis:'"·utaban de un E:to g,·ad-o <le inck .. ;::°"'':.dcmcia. 
Ellas eran la Organiza~ión J¡r~cr:'}:..l..::1onal del '1·~;.:al: .. _~jo, ():,_i--_r, J"' e~ r::;:.'ribu-

Sepúlveda César.-Obra citada. págs. 20 l y 202. 
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nal Permanente de Ju:::ticia Internacional, TPJI. A la Asamblea y al 
Consejo los asesoraban tres Organizaciones Técnicas: a) La Organi
zación Económica y Financiera; b) La Organización de T.ransportes y 
Comunicaciones, y c) La Organización Sanitaria. Estas Instituciones, 
refozradas y a1npliadas, forman ahora parte de las Naciones Unidas".• 

El Pacto señ.aló unas cuantas funciones a la Asamblea y otras al 
Consejo; pero generahnente, no se estableció diferencia entre las fun
ciones de estos dos cuerpos; cada uno de ellos podía tratar cualquier 
asunto, dentro de la esfera de acción de la Liga, o que afectare a la 
paz del 11'Undo. El Cons·ejo fue un cuerpo pequefio que se reunía con 
mayor frecuencia, era n1ás capaz de actuar en una emergencia; consi
derándolo co11'0 una especie de Con1ité EJecutivo de la Asamblea que 
elaboraba los proyectos. y supervisaba las nJedidas que esta última 
había adoptado en tén11inos generales. 

Citare111os algunos artículos del Pacto de la Liga de Naciones adop
tado el 28 de aLril de l !Jl!J. que nos dan una idea de su organización, 
en cuanto a la vinculación existente con la constitución y algunos de 

los objeúvus c.!':: la FA.O. no obstante que este Organismo Interguberna-
1nc:.n.1nl fue Cl.'Ladc; ofi(:L .. d1ne:nt"C en 1945. 

Artículo 24, inciso l. 

"Todas las oficinas internac.;_onales anteriormente establecidas por 
tratados ccl:- ccl: »<,s c!"2ciarún colocadas, contando con el asentimiento de 
las partes. l:aj·o la autoridad de la Sociedad. 

''De ig• .. t.:11 !r~::t!-:?e!'.:t se procederá i.-especto de cualquiera otra ofiCina o 
co1nisionc:s e; .. ·"' ult _ 1·ior111ente se creen para la resolución de asuntos 
de interés ird:rnnc.ional''. 

Artículo 18. 

''Todo tratado o compromiso internacional que se celebre en lo su
cesivo por cualquier Mien1bro de la Sociedad, dc;berú ser inmediatamen
te registrado por la Secretaría y publicado por ella 10 antes posible. Nin
guno de eslos tratados o compromisos internacionales será obligatorio 
antes de haber sido registrado". (Artículos 10~ a 105 de la Carta de la 
ONU). 

q Sepúlveda César.-Obra citada. pág. 202. 
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Artículo 23, fracciones a) y f) . 

"A reserva y de conformidad con las disposiciones de los convenios 
internacionales existentes en la actualidad, o que celebren en lo sucesi
vo los miembros de la Sociedad: 

a) Se esforzarán en asegurar y mantener en condiciones de tra
bajo equitativas y humanitarias para el hombre, la mujer y er.niño en 
sus propios territorios, así como en todos los países a que se extiendan 
sus relaciones de comercio y de industria y para este fin fundarán y 
conservarán las :necesarias organizaciones internacionales. 

f) Adoptarán en lo posible, medidas de orden internacional para 
evitar y combatir las enfermedades". 

Artículo 25. 

"Los miembros de la Sociedad se co1nprometen a fo1nentar y fa
vorecer el establecimiento y la cooperación de organizaciones volunta
rias nacionales, de la Cruz Roja, debidamenl:e autorizadas que tengan 
por obj,eto el mejorameinto de la salubridad, la defensa preventiva con
tra las enfermedades y el alivio de los sufritnientos del mundo". 

Es de hacerse notar que México no formó parte de los Estados que 
fueron Miembros Fundadores de la Sociedad de las !1-Taciones signata
rias del Tratado de Paz, de Versalles, tampoco fue invitado a adhe
rirse al Pacto, debido a las condiciones políticas inciertas que impera
ban en nuestro país al tiempo en que fue creada la Liga o Sociedad 
de Naciones a instancia del Presidente Wilson de los Estados Unidos, 
en el afio de 1919. 

"Muchas críticas se han dirigido, en su tiempo y, después a la So
ciedad de Naciones, la inayoría de ellas con~o resultado de una decep.. 
~ión al haber puesto de1nasiada confianza en la Sociedad de Naciones 
como cuerpo capaz de acabar con las disputas internacionales. Pero se 
olvida que la Sociedad de Naciones se habí::i. concebido sólo corno un 
organismo de cooperación, bien laxo, y no como un cuerpo orgánico 
para gobernar al mundo". 

"La Sociedad de Naciones tuvo el mérito indiscutible de iniciar lo 
que gráficamente apunta Brierly como "la erosión de la soberanía'', ese 
sentido de con1unidad que, como lo ha dicho el profesor británico, vuel-
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ve psicológicamente más difícil las afirmaciones de la soberanía de los 
países, y ello ya es bastante para salvarla de la deturpación y de la 
crítica. Además en el campo de la cooperación internacional, la So
ciedad de Naciones logró avances considerables, que pavimentaron. la 
vía para llegar a los intentos de solución de la época actual. Puede de
cirse que entre la Anarquía y un gobierno universal, la Sociedad de 
Naciones representa un estado intermedio". 

"No debe desestimarse tampoco que la Sociedad de Naciones sirvió 
como un gran centro de conferencias internacionales, que facilitaron 
entendimiento en ml.1chas áreas y pe.rmitió la continuidad de esa or
ganización''. 

"Pero lo principal es que, pese a su discutido fracaso, la Sociedad 
de Naciones demostró incontestablemente la necesidad de que exista 
una organización' internacional de Estados, de perfil universal".' 0 

Debemos considerar que la comunidad internacional ha tenido 
que confiar el desarrollo de su ley, a los tratados y al lento desenvol
vimiento de la costumbre, sin embargo, después de la conferencia de 
París en 1956, en. la que se formuló la Declaración. concerniente a las 
leyes de la guerra marítima, se hizo más frecuente la cuasi-legislación. in
ternacional por medio de las conferencias. 

El proceso de los cambios legales por medio de las conferencias in
ternacionales, tiene evidentes desventajas, si comparamos su trabajo 
con la actividad de un cuerpo legislativo ordinario. La conferencia no 
es un cuerpo establecido permanentemente, ya que sólo se reúne para 
un propósito determinado y luego se disuelve. Las convenciones que 
establece, no tienen fuerza obligatoria sobre los Estados que no las 
acepten; y desafortunadamente, los Estados, por apatía, por presión 
de intereses domésticos o por cualquier otra razón se olvidan a me
nudo de ratificar aun aquellas convenciones que han firmado sus re
presentantes. 

Pero a pesar de todas estas dificultades, el Derecho Internacional 
cada vez va adquiriendo mayor hnportancia. 

La formación de la Liga de las Naciones estimuló grandemente la 

1 o Sepúlveda César. Obra citada. págs. 203 y . 205. 
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práctica de la legislación internacional. La Liga estableció una orga
nización permanente que pudiera usarse para tratar cualquier asunto 
que los diversos Estados hubieran decidido regular internacionahnen
te, y que estuviera en posibilidad de recoger información sobre la cual·. 
se basaran los Tratados, a efecto de supervisar los trabajos preparato
rios, antes de ser concluidos. 

En este aspecto la Liga fue silnplemente un sistema de conferencia 
p-ermanente. 

No solan-iente hay muchas funciones que los Estados no pueden rea
lizar de modo eficiente, a menos que actúen en conjunto (control de epi
demias), sino que aun sus problemas políticos domésticos, especialmente 
en materia econ61nica, se hacen cada día más dependi~ntes de la políti
ca que adopten otras Naciones, sie1-ido necesario que no haya interferen
cias para que puedan realizar sus objetivos. 

En consecuencia cada vez se restringe más el campo de acc1on en 
que cada Estado puede desarrollar sus propósitos sociales, sin tomar en 
cuenta las nec-esidades de los demás Estados. El crecimiento de esta in
terdependencia de los Estados, hace que el problema del desarrollo del 
Derecho Internacional, sea cada vez más· urgente. 

En cuanto a las funciones ejecutiva y administrativa que debe ejer
cer toda sociedad internacional, poddamos decir, que la primera parte 
que es urgente, es el problema de la ejecución, o sea es de sujeción a la 
ley del uso de la fuerza por los Estados y en los tiempos modernos se 
han llevado a cabo dos notables experimentos, el Pacto de la Liga y las 
Naciones Unidas. El Pacto se basaba en la ejecución por parte de los 
rnien-ibros, las medidas las tomaban conjuntamente todos los miem
bros contra un agreso.r; pero no se constituía una autoridad suprana
cional; los órganos de la Liga podían usarse coordinando 1as activida
des de los n-iiembros individuales, pero no se podían establecer direc
tivas en lo tocante a la forn:i.a de acción que debían tomar dichos miem
bros. La carta de las Naciones Unidas creó por pritne.ra vez una auto
ridad que ejerce un poder de na~uraleza supranacional. 

"Se ha sostenido insistenternccnte que el Derecho Internacional no 
puede ser considerado como una parte del derecho en genral, sino co-
1no un conjunto de .reglas n1.orales que no reúnen la característica fun-
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damenta1 distintiva de todo orden jurídico, o sea la existencia de una 
ley cuyas decisiones haga efectivas la sanción correspondiente que. ga
rantice su obediencia; es decir, si son legalmente obligatorias. Contra 
esta objeción se aduce que además de que la legalidad del derecho in
ternacional ha sido reconocida de modo expreso por los Estados, for
ma parte de su Legislación Interna de una manera u otra y que Ja 
moral se aplica solamente a actos de conciencia, su realidad no puede 
ser puesta en duda o negada por la falta de una Ley que determine los 
preceptos que la integran". 

"La opinión anterior no se refiere al derecho racional, que no pue
de ser desconocido, pues se admite un orden natural para los estados 
como para el hombre; la objeción se plantea en contra del Derecho Po
sitivo". 

"Los Estados regularmente se consideran en la obligación de aca
tar los principios comunmente aceptados por el Derecho Internacional 
o a explicar los motivos que los pueden haber constreñido a apartarse 
de su cumplimiento". 

"La :falta de juez o tribunal, considerada trunbién como una obje
ción a la existencia del Derecho Internacional, carece tam.bién de fun
damento, pues así como el derecho es anterior a la ley, •-el juez es pos
terior al derecho y no hace sino aplicarlo. La organización judicial ne\ 
es una condición esencial de la existencia del derecho; tal concepto 
obedece a un error histórico, pues el derecho es notoriamente anterio:i; 
a la formación del estado. Las relaciones entre los conglomerados po
líticos en el orden internacional se efectuaron mediante el reconoci
miento de las reglas que la costumb.re había. impuesto. Aden~ás las le
yes internacionales son interpretadas con :frecuencia por los Tribuna
les Judiciales; los de Arbitraje, por las Cortes Nacionales de Presas, 
etc.". 

"La mayor parte de los hombres no obedecen a la ley por temo1: 
del castigo, sino porque creen en eJia y prefieren observarla. La viola
ción de la ley a falta de sanción no prueba su,1nexistencia. El derecho 
interno comprende numerosas reglas no mencionadas,. lo que no impide 
la eficacia de su aplicación". 

"Las sanciones, sin e1nbargo existen y ha.n existido; Ja Sociedad 
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de Naciones, en sus estatutos prevé un sistema de penas de carácter 
material, que llegaron a ser aplicadas para castigar el incumplinti.ento 
de obligaciones internacionales por pa.rte de un estado como en el ·caso 
!talo-Etíope. Los Artículos 41 y 42 de la Carta de las Naciones Unidas 
facultan al Consejo de Seguri<lad para adoptar las medidas coercitivas 
que estime convenientes, incluyendo el uso de la fuerza, para mante
ner la paz y la seg-..iridad internacionales". 1 

• 

En lo tocante a la funció11 ad1ninistrativa, c01no la ejecutiva, no se 
realiza en el Derecho Internacional, por un órgano centralizado; pero 
en la última mitad del Siglo :::IX fueron creadas muchas instituciones 
separadas, con funciones a<lminlstrati~as especializadas. 

Se organizaron depart::m1entos administrativos, aespués de que la 
experiencia demostró que ningún gobierno podía tener razonable efi
ciencia si continuaba organizado bajo bases pu.ramente nacionales. Es
tas instituciones se reconocen con el nombre de •'Uniones Públicas In
ternacionales". La primera Unión de esta naturaleza fue la Unión Te
legráfica Internacional, fundada en 1865; otras son la Unión Postal 
Universal, de 1874; el Instituto Internacional de Agricultura de 1905 
(precursor de la FAO) ; y la Unión Radiotelegráfica de 1906. Todas 

estas Uniones difieren en su Constitución, experimentos en materia de 
cooperación administrativa internacional, que se han logrado, aun en 
contra de la teoría tradicional de que cada Estado, es una unidad so
berana e independiente. 

LA ORGANIZACION DE LAS NL-lCIONES UNIDAS 

Hace veintitrés años, los representantes de 50 naciones -unidas 
en la guerra contra las Potencias del Ej-e-- se reunh:?ron en San Fran
cisco, a fin de preparar una carta para una organización internacional 
general dedicada al man.tenimi·ento de la paz y la seguridad internacio
nales. En el curso de unas 400 sesiones, del 25 de abril al 26 de junio en 
1945 redactaron la Carta de las I'faciones Unidas, basada en las pro
pues'tas de Dumbarton Oaks, los acuerdos de Y.alta y las enmiendas 
propuestas por varios gobiernos. 

1 1 J. Sierra Manuel ºDerecho Internacional Público·•. Editorial Porrúa Hnos. Y 

Cia. S. A., México 1963 págs. 25 a 28. 

-63-



"La nueva organización mundial en la Carta de las Naciones Uni
das, enuncia los propósitos y principios sobre los que debe basarse la 
solidaridad internacional, el mantenimiento de la paz y la elil:ninación 
de la guerra; se pronuncia por la igualdad internacional, por el em
pleo de medios pacíficos para la solución de los conflictos internaciona
les y por la no intervención "en los asuntos que son de la jurisdicción 
interna de los Estados". · 

"Esta Unión, a diferencia de la Sociedad de Naciones, fue discu
tida y aprobada durante la segunda guerra mundial. Es producto de 
una preparación técnica y de un examen político más elaborado que 
el de la Sociedad de Naciones y en ella se tuvo presente todof lo ante
rior, para corregir los errores que se hicieron notables durante el fun
cionamiento de la primera. Del 21 de agosto al 7 de octubre de 1944, 
en Dumbarton Oaks, Estados Unidos, Rusia e Inglaterra discutieron 
los términos del proyecto, aunque después se unió China. El texto a su 
vez fue considerado en San Francisco, participando los Delegados de 50 
Estados. En dos meses se llegó a la firma del est:atuto definitivo que se 
llamó la Carta de San Francisco, firmada el 26 de junio de 1945". 

"'Pueden condensarse los propósitos de la Carta de las Naciones 
Unidas· en": 

"Reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en 
la dignidad y el valar de la persona humana y en la igualdad de los· de
rechos de los hombres, las mujeres y las naciones". 

"Crear condiciones para mantener la justicia y el respeto. por -las 
obligaciones que se derivan de los tratados y de las demás fuentes del 
derecho internacional". 

"Promover el progreso social y elevar el nivel 
un concepto más amplio de la libertad, practicar la 
vir en paz ·como buenos vecinos". 

de vid~,~~nJ.o de 
tolei-áriC::-iá Y· convi-

"Unir las fuerzas de todos para el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales". 

"Asegurar, mediante la aceptación de princ1p1os y la adopción de 
métodos, que no se· usará la fuerza armada sino en servicio del interés 
común y emplear un mecanismo internacional para promover ·el pro
greso económico y social de todos los pueblos". 
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''Reconoce como miembros de la organización, con el carácter de 
originarios, a los que tomaron parte en. la Conferencia de San Fran. 
cisco o en. la¡ Declaración de las Naciones Unidas de 1942; (Art. 3o.), 
incorporará a los estados, que acepten las obligaciones del Pacto y cu
ya admisión aprobada por la asamblea a recomendación del Consejo de 
Seguridad. Los más antiguos miembros deo las Naciones Un.idas son los 
firmantes de la Declaración de vVashlngton de lo. de enero de 1942; 
cuya principal obligación consistía en no firmar un arinisticio o con
certar la paz po.r separado, los firmantes originales fueron 50, con los 
que han ingresado después, en la actualidad suman sesenta". 

"Las Naciones Un.idas es una Unión de Estados, la más importan
te constituida en el ámbito de la comunidad por sujetos de Derecho In
ternacional". 

"Los miembros que hayan sido objeto de accion preventiva por 
parte del Consejo de Seguridad_ podrán ser suspendidos en el: ejercicio 
de sus derechos o expulsados por la Asamblea ·General si son·. reinci
dentes". 

LOS ORGANOS PRINCIPALES DE LAS NACIONES UNIDAS SON: 

1.-As~bÍea .General. 
2 .-Conséjo de Seguridad. 
3 .~CoJ:lsejo·_ Económico y Social. 
4.~Consejo de Administración Fiduciaria. 
5.-Corte Internacional de Justicia. 12 

Haciendo· un balance entre la Liga y las Naciones Un.idas, ante 
todo cón~idereinos que el Pacto delineó los objetivos de la Liga pro
mover. la cooperación internacional, la paz y la seguridad internacio
nales. 

La Carta de la Organización de las 1Naciones. Unidas, contiene una 
exposición de "Propósitos y Principios'', conteniéndose mayores deta
lles que en el Pacto, que en el fondo son los mismos objetivos fijados 
en éste. Los constructores de una organización internacional que debe 

12 J. Sierra Manuel. Obra citada. págs. 223 y 224. 
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ser general en sus fines no tienen campo donde escoger y sólo dos prin
cipios sustentadores tendrán en mente o sea la paz y la cooperación in
ternacional, de ahí que existan similitudes entre la Liga y las Nacio
nes Unidas, pero la Carta que pretendió corregir C!.efectos del Pacto, 
derivándose así establecer el valor de la Carta si se examina en con
traposición con el Pacto. Ya apuntamos que lo principal es qµc,. pese 
a su discutido fracaso, la Sociedad de Naciones demostró incontesta
blemente la necesidad de que exista una organización internacional de 
Estados de perfil universal. 
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CONSIDERACIONES SOBRE LA AGRICULTURA Y SU RELACION 
QUE TIENE EN LA ALIMENTACION DEL GENERO_ HUMANO 

Por lo que a las organizaciones internacionales toca, éstas "nacieron 
para satisfacer necesidades concretas de la era actual. Los hombres han 
comprobado que necesitan de estos otros instrumentos administrativos 
al , tratar de regular y dirigir lo que les rodea. Estos organismos repre
sentan la prolongación de organizaciones nacionales, en las que pro
liferan las intervenciones y los hombres se someten, en tantas esfei.·as, 
a una disciplina, en lugar de actuar sin inhibiciones; disponen sus 
asuntos en lugar de dejarlos a merced del azar. La _FAO cobró existen
cia para satisfacer una de estas necesidades del momento actual". 

"La revolución industrial puso en manos del hombre herramientas 
y dispositivost- que a su vez, obligaron· a crear nuevas reglas y organi
zaciones". 

"La investigación cieritífica,_ aedrnás, se ha hecho ·tan compleja; 
que los que en ella trabajan han de formar ~uipos para· lograr sus 
n-ietas y organizar el intercambio ·de información con otros grupos por 
medio de conferencias o de documentos técnicos". 

"Existe otro motivo que ha influido poderosamente para crear 
las organizaciones, y es el -principio ético, el deseo de obtener una par-
ticipación más· justa para los diversos sectores de la colectividad. Fue 
esta idea la que creó las cooperativas de productores y consumidores. 
La misma dio lugar también a los servicios sociales del Estado moder-
no, prestados, al principio con carácter voluntario por las organizacio
nes benéficas, pero substituidos luego por servicios oficiales de sani-· 
dad, enseñ.anza y seguro". 
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"Si bien los hombres de los Estados-Naciones han ido aceptando 
progresivamente cada vez una mayor organización ante la doble coac
ción de las revoluciones t.ecnológicas y éticas, han tardado más en pe.r
cibir la necesidad de la organización internacional para análogos fines. 
Priri:ieramente, se reconocieron necesidades obvias: la Unión Postal 
Universal, normas para la navegación en los océanos, reglamentos in
ternacionales de cuarentena, y otros muchos congresos especiales que 
nacieron a fines del siglo XIX, en lo que los hombres de ciencia esta
blecieron con sus colegas de otras tierras, un intercambio de conoci
mientos y experiencia sobre técnicas de investigación". 

"Sólo desde los últimos decenios, han sentido las naciones la ne
cesidad de contar con organizaciones internacionales permanentes, con 
secretarías también permanentes en la esfera económica y social. Dis
ponemos ya de toda una familia de aquéllas, pero muy al azar en el terre
no que abarcan. Así pues, se atiende al trabajo, a la agricultura y la ail
mentación, a la salud, la meteorología, la aviación y la educación, por 
no citar más que unas cuantas, pero es mucho menos lo que· se hace 
en el vasto campo de la industria, en las comunicaciones terrestres o 
en las finanzas nacionales". 

"En estos organismos, pueden advertirse dos móviles que existían 
en la organización nacional: la organización para adquirir mayor can
tidad de conocimientos científicos por medio de la difusión internacio
nal, acelerando así la adopción de métodos más eficaces y, en segundo 
lugar, la organización para "hacer bien" en cierto sentido ético, auxi
liando las naciones adelantadas a las menos favorecidas, llevando bene
ficios económicos y de ot.ro orden a los "desposeídos", procurando dis
tribuciones más justas internacionalmente". 

"La integración de naciones y la consiguiente organización crea in
tereses y obligaciones que, en much_os sentidos, dificultan, antes que fa
cilitan, el que se proceda a coordinarl_os en _organismos internacionales 
y se acepten las obligaciones qu·e éstos imponen" . 

. "Como Gunnar Myrdal ha dicho: ·"E]¡_proceso. de.la integración na
cional aumenta cada vez más la necesidad de. la integración · internacio
nal pero, al mismo tiempo, acrece de un' modo tremendo las dificultades 
para conseguirla". 

En los organismos internacionales depende mucho ·la actitud psico-
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lógica -de los Estados Miembros. "Si el deseo es débil, se utilizará poco 
el -mecanismo. No hace falta remontarse muchos decenios atrás para 
ver que; ni aún en los países más organizados, existía un vivo movimien
to de opinión en favor de la "Organización pro igualdad", entonces, to
das aquellas cosas como los sindicatos, los seguros sociales y los servi
cios públicos de enseñanza se veían con disgusto, y se sostenía que la 
pobreza era sólo el resultado de la incapacidad personal y nada tenía 
que ver con el sistema ni con sus instituciones. Estas actitudes han va
riado en los iiltimos cien años, que no es un período largo en el trans
curso de la historia". 

"Pudiera argüirse qua durante este último período ha sido mayor 
la necesidad de una acción concertada internacional y que lo logrado, 
por muy importante que sea, no ha corrido al parejo; pero a saber los 
acontecimientos marchan por delante de la facultad o la voluntad del 
hombre para enfrentarse con ellos". 

"No obstante estas tendencias algo en pugna, es lógico ·esperar que 
el deseo de actuación internacional se haya de intensificar rápidamente 
durante el decenio o los dos decenios próximos. La comunicación inter
nacional entre los hombres, el intercambio de bienes e ideas, ha de ha
cerse más complicado y dará lugar --con cierto retraso-- a· formas de 
pensamiento que no sólo aceptan sino que exigen la proliferación de 
las actividades hi.tergubernamentales, a fin de proporcionar una vida 
más cómoda a toda la comunidad". 

Pasemos ahora a considerar de qué manera es aplicable todo esto 
a la agricultura y la alimentación, primero dentro de:la -.nación Y lue-
go internacionalmente. -

"La agricultura, más que ninguna otra rama de. la - actividad econó
mica, ha sentido la necesidad de una asistencia· y. una ayuda especiales.
Tan pronto co1no la explotación agrícola deja de ser casi la exclusiva 
~cupación de una sociedad, tan pronto como la expansión de las indus
trias· se aleja de la agricultura y la mano de obra, el capital y la té-c
nica, los labradores se encuentran en una situación de inferioridad para 
sus tratos. Si nada se hiciese en este aspecto, no habría equilibrio nin
guno y la comodidad agrícola resultaría perjudicada a perpetuidad". 

Idea luminosa es la de rescatar a los económicamente débiles, como 
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son los labradores de la tierra,- a los que ignominiosamente se encuen
tran sometidos por una desigualdad y una explotación del 11ombre por 
el 11ombre, debiendo terrninar con ella. Existe la necesidad de huma
nizar progresivamente las relaciones entre el capital y el trabajo. 

''La demanda que el hombre hace de bienes distintos a los ali
m.entos, crece siempre con rapidez su demanda, por lo tanto, estos otros 
sectores de la economía tienen que ampliarse más rápida:rnente que 
la agricultura, tienen que absorber más mano de obra y n1ás capital,· y 
una economía libre la consiguen ofreciendo mayores beneficios que¡ los 
otros medios de producción. Así pues, Ios que se quedan en las tierras 
han de aceptar unos ingresos inferiores y un menor producto de su ca
pital que el que sus colegas obtienen de la industria y el comercio. Si 
se. la hubiera abandonado a sus propios recuross,.,,Ia agricultura de casi 
todos los países y en la mayor parte de los períodos de la historia 
-aunque hay excepciones- sería y lo ha sido, una industria sin vigor". 

"Sin embargo hay circunstancias extraordinarias en que al agri
cultor se le necesita. En época de guerra, puede ocurrir que de i:rnpro
viso, se le exija que aumente su producción, y son muchas las naciones 
que consideran esta una razón poderosa para protegerle en tiempo de 
PªZ:·contra las más violentas fuerzas del :mercado". 

"Existe otra razón para que los agricultores necesiten ayuda. Tan
to e1 ·adquirir como el difundir los conoci:rnientos técnicos, debe esti-: 
marse más difícil en la agricultura que en la industria. 'En cuanto a· 
adquirirlos por medio de investigaciones de laboratorio y experimen
tos de campo, la industria se ha organizado en grupos lo suficientemen
te amplios y lÓ bastante ricos para que puedan patrocinar las investi
gaciones con sus propios recursos, mientras que son pocos los agricul
tores cuyo -volumen de trabajo les permita pensar en nada parecido. Y 
no se trata solamente de la cuestión del costo; en las investigaciones 
agrícolas, el espacio de tiE:mpo es mucho más largo; muchos son los 
casos en que, para alcanzar un resultado, es preciso prolongar un ex
perimento durante afios. Por estas razones, el Est.ado se ha visto obli
gado a organizar y finru~ciar la investigación agrícola en mucho. 1nayor· 
escala que para la industria". 

"Por lo que respecta a Ja difusión de los conocimientos, eso tam
bién resulta :más difícil en la agricul!ura. Gran parte de la industria 
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se halla constituida en grandes g.rupos que, o bien realizan las inves
tigaciones por sí solos o bien cuentan en sus nóminas con personas cu
yo cometido consiste en mantenerse al día de los adelantos técnicos 
logrados en el campo de qu;e se trate, y que poseen los conocimientos 
precisos para poder aplicarlos a las necesidades de su entidad. ~s ex
plotaciones agrícolas son muy distintas de estos grupos. Las granjas 
son pequenas y aun las mayores no pueden compararse en absoluto 
con la industria en gran escala; carecen de recursos para la labor ex
perimental y no cuentan con personal que siga de cerca los progresos 
técnicos. Además, las granjas se hallan geográficamente dispersas; en 
más de una de las industrias muy consolidadas, es posible abarca.r las 
dos terceras partes de su producción visitando cinco o seis f'ábricas; 
en la agricultu.ra, habría que llegar a los cient:os de miles de visitas, 
esparcidas por una parte del país". 

"Las explotaciones agrícolas, pues, son débiles económicamente y 
también técnicamente. Por ello se han hecho especiales esfuerzos para 
contrarrestar esta debilidad. Desde un principio la organización y la 
financiación de la investigación agrícola ha sido función de los gobier
nos, completada en los últimos años por los útiles programas de inves
tigación de la.s industrias que fabrican aperos de labranza. En los paí
ses que se lo pueden permitir, los gobiernos han establecido también 
servicios de divulgación o consultivos, cuyo personal hace llegar a los 
agricultores la aplicación práctica de los descubrimientos de los in
vestigadores. Por muy ,ca.ro que esto resulte, se ha comprobado que es 
el medio más eficaz para acelerar el progreso técnico entre los cien
tos de millares de productores de pequeño volumen. En unos cuantos 
países, son los propios agricultores los que contribuyen a difundir el 
conocimiento de las técnicas mejoradas; por ejemplo, a través de sus 
sociedades cooperativas o de clubes locales de labradores que organi
zan reuniones y visitas". 

"Existen además las organizaciones agrícolas de ámbito nacional, 
por medio de las cuales pueden articularse los puntos de vista de los 
productores acerca de los principales extremos de la política agrícola, 
puesto que también en esto han visto Jos ag.ricultores que, contando 
con organizaciones fuertes, están en mejores condiciones de atraer la 
atención del público y la oficial a sus problemas. Sea cual fuere la 
forn~a que adopten organismos que representen a los productores de 
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un solo artículo, uniones de obreros asalariados, asociaciones de labra
dores de un determinado credo político o religioso, o sindicatos más 
generales de tod·os los gremios tienen la característica común de que 
tratan de obtener para sus miembros ventajas económicas mayores de 
las que obtendrían con un sistema de mercado libre y de individuos 
sin organizar". 

"De esta manera y hablando de un modo general, logran la favo
rable atención de los gobiernos que, en todos los países más adelanta
dos, se han mostrado tradicionalm.ente dispuestos a emplear el poder 
público y los fondos públicos para vigorizar la agricultura contra su 
endémica debilidad. En el siglo XL....:, la protección a la agricultura 
fue la primera muestra de no adhesión o apartamiento de las doctrinas 
teóricamente aceptables del libre cambio. La protección a la agricultu
.ra por medio de derechos de importación, y posteriormente, con res
tricciones cuantitativas, se introdujo pronto en los sistemas económicos 
de los países de la Europa continental, y a su tiempo se esparció por 
el mundo". 

"Pero se observó de modo evidente que la defensa contra la com
petencia extranjera no era suficiente; de un lado, la población agrícola 
seguía siendo un grupo necesitado, con ingresos bajos, que aún turba
ba las conciencias urbanas; de otro, se advertía que la deficiencia téc
nica de un gran nún1ero de agricultores era lamentable y que si había 
de dedicarse dinero del tesoro a la agricultura, preciso era estimular 
el· rendimiento al mismo tiempo que elevar les ingresos. Así crearon los 
gobiernos una completa batería de programas de ayuda que han venido 
a apoyar ahora en tantos países a la industria agrícola: sistemas de co
mercialización, subsidios, aminoración de impuestos, programas de sus
tentación de precios y cosas parecidas". 

"En los países poco adelantados, el proceso todavía no ha llegado 
tan lejos, en parte, porque aún no es tan apremiante la necesidad 
-las industrias acaban de iniciarse- y también porque los gobiernos 
de esos países carecen de fondos por causa de una baja renta nacional, 
en volumen suficiente para semejan.tes empresas. Sin embargo, al pa
recer, no existen motivos para suponer que el desarrollo de la inter
vención oficial no haya de seguir en estos países el mis1no camino que 
en los más ricos. Indiscutiblemente, la agricultura constituye el sector 
más cuidado y protegido de la economía". 
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''Pero esto no quiere decir que esté superorganizad·o ni supcr
atendido. Tal cosa podría alegarse si viéramos que los ingresos en la 
agricultura eran superiores a los de otros sectores, y más rápidos que 
en la industria el ritmo del progreso. A pesar de todas las manifesta
ciones de la comunidad agrícola y de todos los programas de ayuda 
ideados por los gobieJ.-nos, la agricultura sigue siendo en casi todos los 
países, el sector me1'10S aventajado, el menos bien provisto de técnicas 
inodernas y el menos bien pagado". 

"Por supuesto, hay formas de ayuda que tienden a provocar una 
situación contraria a la deseada otras propenden a osificar la actual 
estructura de la industria, o parte de ella, y a establecer penalidades 
contra la iniciativa individual y el progreso técnico. Tal es un peligro 
constante y reconocido. Pero no es motivo para negar una asistencia, 
si bien puede apuntar a la necesidad de lograr una más hábil proyec
ción y administración de los programas de auxilio". 

"Ahora bien, así como los programas gubernamentales para la 
agricultura han surgido a través de los afios como consecuencia de una 
necesidad hondamente sentida, así también posterior y más paulati
namente, ha venido a sentirse la precisión de la organización interna
cional y de los programas internacionales. Esto ha adoptado una mul
titud de formas que todavía hoy se ramifican en nuevos tipos de co-> 
operación entre las naciones pero en general pueden clasificarse en tres 
categorías: 

Primera: acción ·conjunta -la necesidad de programas- intergu
bernamental de lucha técnica (por ejemplo, contra las plagas y enfer
medades de animales y las plantas) y de regulación económica (a sa
ber, acuerdos sobre productcs y programas de colocación de exceden
tes) 

Segunda: recolección y difusión de datos, utilizando medios diver
sos, reuniones internacionales, publicaciones, visitas, y 

Tercera: adquisición de conocimientos y prácticas principalmente 
los que obtienen los países menos desa=ollados de los más adelanta
dos''.13 

" "'Un Propósito Ambicioso" publicacl6n citada: págs .. 7 a 84 (en divorsoa pá~ 
i-rafos). 
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Bien sabemos que los principales propósitos de la F AO son los de 
elevar los niveles de vida y nutrición de la población mundial, 0 mejorar 
la producción y la distribución de todos y cada uno de sus productos 
agrícolas, alimenticios y de la pesca, lograr la mejor conservación de 
los pr_oductos pesqueros, forestales y de suelos, al igual que el mejora
miento de las condiciones de la población rural, es de utilidad tratar el 
organismo especializado de las l'~aciones Unidas, en su aspecto jurídico 
y socio-económico. 

Concentrándonos en nuestra economía, México es un país eminen~ 
temen.te agrícola. El crecimiento demográfico del país y la necesidad 
de elevar los bajos niveles de consumo de la población, es urgente es
timular la producción agropecuaria y los artículos alimenticios; ahora 
bien, el desarrollo industrial y los alcances del mercado internacional 
sugieren la conveniencia de aumentar la producción agrícola en otros 
renglones, a costos mínimos que se reflejen en precios normales y es
tables. 

"México es un país que ·se encuentra en. marcha hacia superiores 
estadios de desarrollo, tanto en·.:lo social.como en: lo económico. Todo 
lo que .acelere y favorezca el· acceso ·a: uria:'pennanente y amplia pro
ducción de los bienes y servicios C!:ue<caractei:izan: ese desarrollo, debe 
estimarse como sano y bien 'orientad~·~~- · 

;" ~ 

"El ritmo de n~estro progreso: impone üna · producción agropecua~ 
ria intensiva y en conti.n.uadó,:ascenso,,capaz de satisfacer con plenitud 
los requerimientos de una: demánda '. Creciente, no sólo de alimentos, 
sino de materias primas": necesai:-ias al incremento de toda industria 
ligada a la. actividad agrícola" 

"Pero siendo. base de la ~cción productiva nacional una agricultura 
generadora de mayore.5 bienes, con menores esfuerzos y sobre todo 
más remunerativa, parece insoslayable afirmar que aquélla depende a 
su vez, del grado de tecnificación en q1.1e se apoyen dichos propósitos". 

"En nuestro ·país las técnicas en materia agrícola descansan en 
tres ·actividades fundamentales: la enseñanza, la investigación y la ex
tensión.. Mientras más fuertemente unidos e interdependientes perma
nezcan y operen esos factores, mayor y más continuado sei·á el progreso 
de ·la Nación .. En la era moderna, la ciencia sin técnica bordea en la 
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ir.realidad, y la técnica sin aplicación a las necesidades del hon"l 1:..::-~, 
no tiene sentido".' .. 

"Pai·a hacerlP. frente. -al reto con_-que- la vid~C 10-, -corifronta, desde la 
más remota antigüedad el homber ha tenido que vivir al día --domi
nando la ciencia y la técnica de su tiempo- -y preparar el porvenir, a 
manera de ahorrarse penas y corresponder a'- los beneficios recibidos 
de sus predecesores con obras, actos o- idE!as-· que- alivien la tarea de 
quienes los sucedan. 

"Por ello, en nuestro turno, la·· creciente -producción agropecuaria 
que demanda nuestro pueblo -tanto como otros pueblos, a los cuales 
poden-ios auxiliar en alivio de sus •'care:C.Ci~ y el mejoramiento de 
las condiciones de vida ---económicas,,sociales y morales- de nues
tro conglomerado rural, contarán con.· él ap;;yo del: Centro Nacional de 
Enseñanza, investigación y Extensión,-_ 'Agrícolas ·que hoy pone en mar
cha el gobierno de México". 15 

Considero necesario y por motivos prácticos darle a esta exposición 
una dinámica, y de ahí que hablemos de la superficie de México y su 
clasificación, así como de la Tecnificación Agrícola. 

Clasificación de la superficie de IVIéxico.-"Hace muchos anos que 
México es un país que tiene una superficie de dos millones de kilóme
tros cuadrados -con inayor precisión 1.963,890 Kms. cuadrados, sin 
incluir Ja superficie insular-, delimitados por líneas divisorias artifi
ciales debidamente amojonadas, o por limites naturales -litorales y 
cauces de ríos- que son inalte.rabl-es al menos en teoría". 

"La forma como esa superficie total se divide, en cambio ha· su
frido transformaciones durante los últin1os años, en virtud ele la pre
s1on den1ográfica y de la actividad económica ejercida por nuestros 
compatriotas. Tales transformaciones resultan ya imp.riesionantes, y 
deberán ac<?ntuarse gracias al esfuerzo conjunto de pueblo y autori
dades para mejor resolver los problemas d·e abastecimiento agrepecua
rio qu·e confrontemos". 

e 4 .. Medio Siglo de Progreso Agricola en México... Publicaci6n especial de la 
Secretaria de Agricultura y Ganaderla. Prólogo de Juan Gil Preciado. Fe
brero de 1967. México. pág. l. 

1s .. Medio -Siglo de Progreso Agrícola en México"" Publicación citada. pág. 5. 
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"El mundo -vaticinan algunos expertos que apoyan la nota pe
simista con el propósito de llamar la atención sobre un problema que 
esta1nos obligados a examinar desde luego- afrontará en pocos años 
el problema del hambre. Ya desde los que corren -1968-, la 2nitad 
de los habitantes de la tierra padecen hambre o desnutrición ¿Qué ha-
1·e1nos -se preguntan esos expertos- de aquí a treinta y cinco afias, 
cuando la población del mundo sea el doble de la actual?". 

''No queremos responder por el mundo -aunque tampoco podre-
1nos desentendernos de sus problemas-, pero sería suicida que con 
criterio de avestruz escondiérarr1os la cabeza para ignorar el peligro 
que nos amenaza". 

"Ese peligro existe, pero afortunada1nente no reviste n'layor gra
vedad, por lo menos en la medida en que sepamos hacerle frente con • 
inteligencia, laboriosidad y decisión". 

"En 1930 teníamos 44.5°/0 de nuestro territorio . que era inade
cuado, en apariencia, para usos agrícolas; treinta afias después ese 
aparente panorama ha quedado reducido al 21.2o/0 • Los mexicanos, con 
dedicación y constancia, hemos rescatado y puesto al servicio de la 
colectividad, un total impresionante de cerca de cuarenta y siete mi
llones de hectáreas, que es tanto como decir cerca de un millón qui
nientas sesenta mil hectáreas anuales". 

"Lo mismo se puede decir de las otras categorías de tierras en que se 
clasifica nuestro territorio. De labor teníamos un 7.4o/0 en 1930, y lle
gamos a 11.9::Yo en 1960, pero con esfuerzo podemos aspirar a tener 
un 15.6% en 1970; más tarde gracias a obras de c.-onservación del sue
lo, podemos cultivar extensiones sensiblemenl:e inayores, que de n10-
1nento sería inopo.rtuno cuantificar". 

"Por cuanto a nuestros bosques y pastos es posible que los porcen
tajes numéricos no sufran alteraciones apreciables, pero sí podremos 
incrementar 9ensiblemente su potencialidad económica, explotan.do 

inás metros cúbicos por hectárea, de los unos -los bosques-, soste
niendo mayor número de cabezas de ganado en los otros, los pas!izales, 
y en esta forma abriendo posibilidades de bienestar para las genera
ciones que nos sucedan". 

"No propugnamos la omnipotencia del hombre, pero sí sostenen'los 
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que con su esfuerzo, hasta el desierto puede rendir frutos. Lo impor
tante será que vayamcs a él con el propósito determinado de domeñar
lo aplicando ~las prácticas que lo hagan fecundado" .. 

"Por lo den1ás, se trata de una tarea que sólo le corresponderá a 
generaciones venideras. Por lo pronto, de la tierra ya puesta en cul
tivo estamos obligados a obtener n1ucho más, incrementando los ren
dhnientos unitarios y el valor alin::.enticio de los productos que culti
vemos"' .1 ó 

Tecnificación Agrícola. "Tan importante o más que repartir tie
rras, resulta hoy hace1las producir con sistemas técnicos modernos. 
Sustancialmente tenninada la fase política de nuestra reforn1a agra
ria, debe emprenderse ahora la gran batalla de la productividad. Pro-. 
longar artificialmente una etapa ya cumplida, equivale a mantener a 
través de demagogias, una situación que no corresponde a las exigen
cias de los campesinos, ni al problema número uno de la nación en 
estos n1omentos: su desarrollo económico". 

"La cuestión esencial del agro en estos momentos sará lograr que 
los campesinos s·e conviertan en consu1nidores, que se constituyan en 
el n1ercado que haga posible la intensa indust;rialización de México. 
Pero tal cosa no podrá lograrse si antes no se aumentan considerable.: 
1nente las tasas bajísin1as de la productividad del agro. En los Estados 
Unidos de América logran un promedio de ocho toneladas, de maíz 
por cada hectárea cultivada, en tanto que en México, sólo logr'1mos 
una, o una y media toneladas por heciárea. Esta gran desigualdad ac::en
tuará sus índices desfavorables para México. En los años venideros, a 
causa del =eci·ente uso que hacen las grandes potencias agrícolas de 
técnicas que au1nentan voluminosamente sus cosechas". 

"El "Plan Chapingo" es sin duda el primero de los tres esfuerzo!; 
que hemos de realizar en el santido de la tecnificación agrícola del 
país. De los otros dos también indispensables, uno de ellos concierne 
al capítulo de tenencia y seguridad de la propiedad agraria, y el otro 
a un sistema de crédito barato y accesible para los productores del 
ca.nipa". 

1 6 ''Medio Siglo de Progreso Agrícola en México••. Publicación citada. págs. 
10 a 12. 
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"La insuíiciente producción de alimentos es el gran problema del 
mundo de hoy. La base de la industrialización y del poderío político 
de las naciones, radica en la cuantía de su aportación para resolver
lo. El gran. potencial económico de los Estados Unidos de Anlérica y 
su dominio industrial surge de las enortnes reservas agrícolas de esa 
nación, producto de su tecnificación en el cultivo del campo. 

''Hace algunos años, vino el astuto Krushchev a los Estados Uni
dos, movido por su deseo de sorprender el secreto de la gran producti
vidad del agro en la nación vecina. Su interés no radicaba en investi
gar el éxito de las industrias básicas norteamericanas, porque en ellas 
URSS alcanzó ya importantes adelantos, sino en descubrir lo que 
mantiene a la nación moscovita atrás: su agricultura, insuficientemen
te tecnificada". 

"El futuro corresponde a las naciones de cultivos con altos índices 
de productividad. En América las grandes reservas porenciales de ali
mentos están en Canadá, Estados Unidos y Argentina. México cuenta 
con alentadoras ventajas que consisten en sus grandes obras de infra
estructµra, construídas por los gobiernos de la revolución: pi-esas, 
caininos, sistzma de i"iego". 

"Pero padece una peligrosa llaga: el minifundio. La co1•centra
ción ejidal a través de cooperativas que no anulen los títulos de pro
piedad agraria, ni liquiden nuestro si.ste1na ejidal, harían posible la 
tecnificación d·el can1po, que unida a una defi11ición d·a la propiedad 
en ·básica certidun1bre, haría que aumentara la rentabilidad de la agri
cultura y que pusiera fin a la alarmante decapitalización que sufre. 
Esto, sin duda, haría fluir hacia él inversiones y créditos dentro de un 
gran plan nacional agrícola". 17 

"Las poblaciones Urbana y Rural en México. En 1'>)10 México te
nía, en números redondos, quince miliones de habitantes, las cifras 
del censo de 1920 indican que la revolución representó a nuestra pa
tria la sangría mínima de un millón de habitantes. A partir de esa 
fecha los sacrificios de nuestros compatriotas principiaron .a fructifi
car, y desde entoncc'5 nuestro crecimiento dernográfico, uno de los 

17 .. Tecnificación Agr!.colaº'. Editorial del Per!.odico Excélsior (algunos párra
fos) jueves ZB de febrero de 19 67. México. 
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más acentuados del mundo, es ligeram.ent·e superior al. 3o/0 anual, en 
promedio. Por eso contábamos en 1960 con cerca de 35 n'l.ilkmes de 
habitantes y esperamos sumar para 1970 más de cÍ.ncuenta- y un Irii
llcnes de mexicanos". 

"Ali1nentar a l'l.uestros compatriotas actuales y futuros_ inejor de 
como lo hacemos en estos momentos, y abastecerlos de · 1as materias pri
mas de origen agropecuario que demanden, y producir, aden1ás, volú
menes exportables que ayuden a pagar el costo de nuestro desarrollo 
industi:ial es un reto al cual la Secretaría de- Agricultura y Ganade
ría tiene la misión de hacerle frente" . 

.. Ese reto se hace en un l\IJ:éxico que en 1910 era rural en un 71 %, 
nuestros compatriotas vivían, sobre todo, en poblados con menos de 
i2J5-00 habi!tantes, que comenzó a ser mayoroitatianiP-nte, Ulrbano en 
1960, y que para 1970 suponemos ya no tendrá sino un 40º/o de pobla
ción rural". 

"Brindarle a este conglomerado facilidades de trabajo y comodi-
. dades que lo estimulen a permanecer en el campo sin que trate de 
emigrar en pos de oportunidades que la ciud""d le brinde será también 
tarea de los sociólogos y reformadores que, en aplicación de las nor
mas de política rural que les trae-e la Secretaría de Agricultura y Ga
nadería, busquen para nuestra patria un desarrollo equilibrado dentro 
del cual, sin quitarle a la ciudad o los citadinos lo que en justicia les 
corresponda, les haga entender lo que como ciudadanos deben hacer 
en favor del campo y del campesino" .18 

Hasta aquí hemos expuesto con mínimos antecedentes el tema_ tan 
importante y de la actualidad que es el de la agricultura y en atención 
exclusiva a México. En el Capítulo Quinto ampliareinos, con motivo 
de la postura mexicana. 

Los recursos acuáticos y terrestres, de la producción y protección 
de plantas, de la producción de animales y campafias contra las enfer
medades, bienestar rural, nutrición, de las pesquerías .y silvicultura, 
los trataremos a propósito del objeto y fin·es de la FAO en el Capítulo 
Tercero de este trabajo; 

•• .. Medio Siglo de Progreso Agricola en México" Publicación citada. pág. 14. 
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Pero antes de finalizar este segundo capítulo no deja de ser con
veniente y al margen de todo lo anterior, hacer unas breves conside
raciones sobre la situación de la agricultura y desarrollo agrícola en 
la postguerra, así como algo sobre la situación social en los campos, el 
ingreso del campesino, alimentación, educación, vivienda y salud en 
el medio rural. 

En. el lapso transcurrido desde que terminó la guerra -que ha 
visto tantos y télll nutables progresos económicos y técnicos en mu
chas regiones del iuundo- la evolución del desarrollo agropecuario en 
América Latina ha sido n1arcadamente insatisíactorio. Cierto es que 
en. algunos países se ha observado un crecirniento de la producción su
perior al aun1ento demográfico, pero, toman.do a la Alnérica Latina en 
su conjunto, éste ha superado al incremento de ia producción. La FAO, 
afirma, én trabajos recientes que la producción de alimentos por per
sona para el consunio interno en An1érica Latina es inferior a la de la 
preguerra, pero en todas partes se advierte un. claro progreso en. la 
diversificación de los cultivos y los rendimientos aumentan debido a, 
la explotación. de nuevas áreas cultivables, aprovechan.do el proceso 
de tecnificación. llevado a cabo en. varias regiones del mundo. Las con
diciones de vida de las inasas carnpesin.as -quto, en algunas áreas, lle
gan. a ser hasta subhumanas- han. permanecido estáticas, y el aumen
to del ingreso de los sectores ocupados en el campo no se ha reflejado 
en un mejoramiento del nivel de vida de los ca1npesinos porque pre
valece una distribución injusta de tales ingreso:;. 

En cuan.to a lo social en. los campos a la agricultura, corresponden 
un ingreso muy bajo de los millones de can1pesinos que laboran la tie
rra y condiciones sociales extremadamente duras. No existen antece
den.tes estadísticos concretos que permitan. medir cuantitativamente el 
mejoramiento o el retroceso que pudiera haberse registra<lo en la si
tuación de la mayor parte del campesinado latinoamericano; pero una 
visión. panorámica de su situación actual en extensas zonas de la re
gión p-errnite apreciar que ha habido cierto progreso en ese sentido. Si 
es que se ha efectuado, n.o ha sido de la magnitud suficiente e-orno para 
modificar las condiciones tan. deficientes que han existido desde hace 
muchos años. 

Aproximadamente unos 110 millones de campesinos habitan en 
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las arcas 1:urales. Los países c-on n1.enor promedio de población rural 
son Uruguay, Argentina, Chile y Venezuela (40% o menos), pudiendo 
señalai·se a El Salvador, Guat·e:1nala, I-Iaití, Honduras, Nicragua y la 
República Donri1iicana como aquellos menos urbanizados y que tienen 
sobre 60 7c de población rural. 

La agricultura es la ocupación de 1nt.s d-e la mitad de la población 
del inundo. Sólo el 10 ó el 15 por ciento de los habitantes de los paí
ses industrializados viven de la tierra. En los menos desarrollados esa 
proporción es a veces hasta del 80 por ciento. La agricultura puede 
ser el cimiento de la industrialización. La elaboración de los produc
tos agrícolas hace resaltar su valor y permite conseguir mayores in;.. 
gresos al exportarlos. Esas industrias son el punto de partida para 
otras de mayor complejidad. 

En materia de ali1nentación la F AO tiene en su poder datos que 
permiten asegurar lo que el sector obrero-campesino ingiere al día de 
alimentos, lo que significa calorías y gramos de proteínas animales, 
las cifras en cuanto a la población latinoamericana y el término me
dio de los países desarrollados. 

"En la FAO lo in1portant·e es la nutrición en r"'lación con la 
producción, distribución y consun10 de alimentos; en la 01\/IS, 
es la nutrición en lo que se relaciona con el manteni1niento 
de la salud y la prevención de enfermedades". 

Tratándose de la educación bt.slca en los sectores rurales es tre
mendan1ente deficiente. El analfabetismo, que es bastante elevado si 
se considera la población total de Améi·ica Latina, lo es aún inucho 
más en las zonas rurales. 

Atendiendo a la vivienda, basta recorrer las áreas rurales en el 
continente para comprobar la muy deficiente condición habitual de 
esa población. En general, las habitacion-es son con piso de tierra, te
chos de paja y sin servicios sanitarios. 

Por último, la salud, el estado de salubridad en los medios rurales 
es bajo, la mortalidad en estas áreas es mucho mayor que en las zo
nas urbanas, y las enfermedad-es infecciosas y parasitarias hacen es
tragos en aquéllas. 
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Sobre las consideraciones que hacemos menc1on en una forma ge
n.eral, tocaremos más en detalle y en relación con. el fondo central del 
tema en el capítulo cuarto, al hablar de la resolución conocida como 
"Movilización paxa el Progreso", paso trascendente tomado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en un nuevo programa de
nominado PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 
DESARROLLO, que entre otros alcances tiene el de apoyar los es
fuerzos nacionales y regionales para el desarrollo prácticamente en 
todas las esferas importantes de interés económico y social. Entre otros 
campos de acción figuran una planificación del desarrollo, la planifica
ción industrial, la productividad agrícola, serv1c1os públicos, educa
ción, sanidad y diversos servicios sociales básicos. Todo dentro de un 
plano de cooperación internacional para el mejoramiento general. 
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CAPITULO TERCERO 

CONCEP'l.'O (definición), OBJETO, NATURALEZA JURIDICA, 
FINES DE LA FAO COMO ORGANISMO AUTONOMO 
ESPECIALIZADO Y SU RELACION- CON EL ECOSOC. 

OBJETIVOS POLITICOS INTERNACIONALES. 



La Acción de la FAO. "La historia revela que desde un principio, 
los hombres vivieron siempre acosados por el hambre y la enfermedad". 

"Tan sólo en el curso del siglo pasadn lograron algunos pueblos 
librarse de esa amenaza constante, aprendieron a entender los proce
sos fundamentales de la :naturaleza y aplicaron esos conocimientos al 
progreso de la agricultura, de la medicina y de la industria. 

"Esos pueblos son aún minoría en un mundo· en que pocos ganan 
inás de J 00 dólares al año, en que son contados los que sabe~ leer y 
escribir y en que es n1ucho mayor el número de los que pasan hambre 
que el de los bien alimentad·os. También es cada día inayor el :número 
de los que, viviendo bien, están dispuestos a ayudar a los países empo
.brecidos a desarrollarse". 

"El problema es extraordinariamente compl·ejo y para resolverlo 
·es preciso que cada país 1novilice coordinadainente todos sus recursos 
·materiales y humanos. Es inútil buscar solución aislada para cada pro
blema. Hay que resolverlos todos de modo que "":ncajen en el progra
ma de desarrollo nacional". 

"La mayor parte de los esfuerzos necesarios para elevar el nivel 
de vida de un país ha de recaer forzosa1nente sobre él mis1no. Sin em
bargo, como és;os ca~cen de capital, de equipo moderno, de centros 
de investigación y de técnicos _capacitados, se van obligados a recurrir 
a la asistencia internacional. La mayor parte de la ayuda económica y 
técnica se la prestan hoy día unos países a o~ros directani.ente en vir
tud de acuerdos concent.rados entre ambos. No obstant·.:, cada vez es 
mayor la ayuda que prestan a través de los organismos de las Naciones 
Unidas". 
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"Son 14 estos organismos autónomos que asumen la responsabili
dad de facilitar la cooperación internacional en las distintas esferas 
políticas y sociales. Sus programas de ayuda reflejan los deseos de sa
tisfacer las necesidades de los países que han conseguido recientemen
te la independencia y que ahora tienen que hacer frente por sí solos a 
todos los problemas que plantea la pobreza en sus formas más diver
sas,". 

"De todos estos organismos, la Organización para la Agricultura 
y la Alimentación es la que tiene que hacer frente a los problemas de. 
carácter básico"'. 

Desde luego, en la Constitución de la Organización para la Agri
_cultura y la Alimentación, se descarta la· posición, de que sea -indefi
-nible, conteniendo sus _caracteres."·_esenciales, un concepto que expresa. 
lo que es como Organismo· Especializado y cuyo objeto es notable·. en 
sí mismo. Se trata de una· noción sintética, en cuanto que dentro de 
ella caben sus notas fundamentales de carácter formal. 

Así pues, diremos que: 

"La FAO ES UN ORGANISMO ESPECIALIZADO QUE TIENE 
PERSONALIDAD PARA EJECUTAR CUALQUIER ACTO LEGAL 
ADECUADO A SUS FINALIDADES, SIEMPRE QUE NO SE EX
TRALIMITE EN LOS PODERES QUE LE COI:'l""FIERE SU CONSTI
TUCION. ESTE ORGANISMO INTERGUBERNAMENTAL SE EN
CUENTRA VINCULADO A LAS NACIONES UNIDAS; PERO CO
MO ENTIDAD AUTONOMA, ESTA INTEGRADO POR UNA CON
FERENCIA, UN CONSEJO, UNA DIRECCION GENERAL Y EL 
PERSONAL NECESARIO PARA ASISTIR A ESTA ULTIMA".~ 

LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 
AGRICULTURA Y LA-ALIMENTACION - -TAMBIEN CONOCIDA 
_POR LAS INICIALES FAO DE SU NOMBRE EN INGLES (FOOD 

ºLa FAO en Acción••. Producc16n cÍel, _servicio de in!orm.ación pública de la 
Organiaci6n de las Naciones Unidas ·para la Agricultura y la Alimentación. 
Roma 1965 pág. 6. · · 

2 · .. Garcia Rocha Alfonso.., La F AO - su función intel-nacionar". Tesis Profesio
nal que presentó para obtener el titulo de _Licenciado en Derecho. 1963 .. Mé-
xico. UNAM. pág. 95. . 
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AND AGlUCULTURE ORGANIZATION) ORGANIZACION PARA 
LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION, ES UNA ASOCIA
CION COOPERATIVA DE NACIONES QUE AL ACEPTAR SU 
CONSTITUCION SE HAN COMPROl\IIETIDO A FOlVIENTAR EL 
BIENESTAR GENERAL INTENSIFICANDO LA ACCION INDI
VIDUAL Y COLECTIVA A LOS FINES DE: ELEVAR LOS NIVE
LES DE NUTRICION Y VIDA DE LOS PUEBLOS BAJO SU RES
PECTIVA JURISDICCION; MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LA 
PRODUCCION Y LA EFICACIA DE LA DISTRIBUCION DE TO-
DOS LOS ALil\IBNTOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y 

AGRICOLAS; MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA 
POBLACION RURAL; Y, CONTRIBUIR ASI A LA EXPANSION 
DE LA ECONOMIA l\IIUNDIAL. 

"El Derecho Internacional Administrativo fue ampliamente des
envuelto por la Sociedad de Naciones, que a estos fines creó nume
rosas comisiones y organizaciones técnicas. La más importante y ade
más casi autónoma, fue la Organización Internacional del Trabajo, OIT. 

Durante la segunda Guerra Mundial fueron creándose nuevas or
ganizaciones de esta clase. Del 18 de mayo al 2 de junio de 1943, tuvo lu
gar en Hot Springs una co1l.ferencia sobre alimentación y agricultura, 
que .condujo a la creación de la Organización para la Agricultura y la 
Alimentación, FAO, y la disolución de una antigua Unión para la crea
ción de un Instituto Internacional Agrícola en Roma, de 5 de junio de 
1905, y de este Instituto. 

''Siguiendo al Catedrático de la Universidad de Viena Alfred Ver
dross y miembro del Instituto de Droit Internacional nos indica que: 
"En los afios siguientes, se crearon en julio de 1944, el Fondo Moneta
rio Internacional FUND y el Banco Internacional para la Reconstruc
ción y el Fomento BANI<. El 7 de diciembre de 1944, la Conferencia de 
Chicago terminó con la finna de los siguientes instrumentos: el Con
venio Provisional sobre Aviación Civil Internacional; el Convenio so
bre Aviación Civil Internacional (el llamado Convenio de Chicago). 
Por el Convenio de Chicago se fundó la Organización Int·ernacional 
de Aviación Civil ICAO". 

La Conferencia de Londres de 1'945 acordó la Constitución de la 
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Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura, UNESCO, con sede en.París". 

"El 22 de julio- de 1946 ·se creó en Nueva York, la Orgari..ización 
Mundial de la Salud WHO". 

"El 15 _de diciembre de 1946 se aC'Ordó por la Asamblea General 
de la Organización de las Naciones Unidas la constitución de la Orga
niz_ación Internacional de Refugiados IRO disuelta en 1950". 

"Con posterioridad, la Unión Postal Universal UPU, la Organi
zación Internacional del Trabajo OIT, la Unión Telegráfica Universal 
ITU y la Organización Mundial de Metereología WMO se pusieron en 
conexión con la ONU, transformándose así en organismos especiali
zados". 

, "La Carta de la ONU en sus artículos 57 denomina a estas· orga
nizaciones como ''Organisn-ios Especializados". 

"Todos ellos presentan, por lo general, los siguientes rasgos:. 
1:·_:..:.Se basan en una constitución creada por un tratado colectivo. 

2.-Poseen personalidad jurídico internacional y jurídico privada 
(capacidad de contratar). 

3.-Sus órganos principales (con excepc1on de la OIT) se compo
nen. sólo de representantes de lo.s Estados. Cada Estado ti-ene un voto. 
La OIT es, sin ernbargo, una excepción, pues en ella cada delegado tie
ne derecho de voto individual. 

4.-Todos ellos poseen tres órganos: una Conferencia General 
(Asamblea, Consejo General), un Consejo d-e Administración (Con

sejo Ejecutivo) y una Secretaría compuesta de "funcionarios )nter
nacionales". 

5.-En los dos órganos principales domina el principio de la ma
yoría (unas veces, la de los dos tercios; otras, la mayoría simple). 

6.-Estos organismos tienen, ante 
y coordinadora". Algunos organismo.s 
OIT tienen también por inisión vigilar 
miembros que caer1 en la esfera de sus 
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7 .-Las Conferencias Generales de algunos organismos especiali
zados pueden también dirigir recomendaciones y concluir acuerdos 
que se proponen a los "Organismos estatales competentes". Algunos 
organisn1os poseen además un pod·er reglamentario en cuestiones pu
ramente técnicas. 

8.-La Organización, los representantes de los Estados y los fun
cionarios tienen los misn1os privilegios que en la ONU. 

9.-Las reformas constitucionales que no impongan nuevas obli
gaciones a los miembros pueden las más de las veces ser adoptadas por 
la Conferencia Genei:al a una mayoría de dos tercios (sin necesidad de 
ratificación), mientras las demás reforrnas necesitan sei· ratificadas" .3 

Pasemos ahora al estudio de los Organismos Especializados, y a 
propósito, ya hemos dicho, que la F AO es el primero de estos organis
mos después de la guerra para prestar ayuda a los pueblos de todo el 
mundo, en su lucha constante para combatir el hambre y la desnu
trición. 

"El estudio de estas singulares instituciones, los llamados "Orga
nismos Especializados", caen precisamente en la línea divisoria entre 
la ciencia política y el Derecho Internacional, pues ahí se manifiesta 
la técnica de la administración conjugada apropiadamente con la ac
ción internacional. 

"El propósito visible de los creadores de las Naciones Unidas era 
sistematizar todos lo sorganismos internacionales que ya existían -y 
los que subsecuentcmentc se crearan- en un. cuadr6· general interna
cional, convenientemente organizado. Tuvieron ante sí un dile1na: o 
centralizar todas esas ·entidades dentro de las Naciones Unidas, o des
centralizar por función y dejar a cada cuerpo sus tareas y propósitos 
específicos. Al fin se resclvieron a seguir un camino intermedio y fra
guaron que tales organismos se vincularían a la organización por in
termedio del ECOSOC, p·ero respetándoles cierTa autonoinía".4 

Verdross A!fred ººDerecho Internacional Público. Editorial Aguilarl957. Ma· 
drid. págs. 436 a 438. 

.. Sepúlveda César ºDerecho Internacional Público ... Editorial Porrúa. S. A. 1960 .. 
México. pág. 228. 
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Es necesario para el objeto de este trabajo transcribir los artícu
los 55, 57, 59 y 63, ete último, en su apartado primero de la Carta de 
las ~aciories0 p-nidas, por considerarlos importan'tes en succontenido: 

La cartá'en. su capítulo IX al tratar sobre la Cooperació'Tl,'znte~a
cional Ecrynómica y Social, en su artículo 55 que a la letra dice: 

"Con: el: propósito de crear las condiciones de estabilidad y bien
estar necesarias . para las relaciones pacíficas y amistosas entre las na
ciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y 
al de la libre. determinación de los pueblos, la Organización promoverá: 

a) 
0

Niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, 
y coridiciories de progreso y desa=ollo económico y social; 

b)' La ·'·,solución de problemas internacionales de carácter econó
mico,', ~ocial y sanitario, y de otros problemas conexos; y la coopera
ción .internacional en el orden cultural y educativo, y 

c) El respeto universal a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, 
.idioma o religión y la efectividad de tales derechos y libertades". 

Artículo 57: 

"1.-Los distintos organisn1os especiali:;r,ados iestablecí\dos i:or 
acuerdos intergubernamentales que tengan amplias atribuciones inter
nacionales definidas en sus ·estatutos, y relativas a materias de carác
ter económico, social, cultural, educativo, sanitarios, y otras cone
xas, serán vinculadas con la Organización d·e acuerdo con las dispo
siciones del Artfculo 63. 

"2.-Tales organismos especializados así vinculados con la Or
ganización se denominarán en adelante "los organismos especializados". 

Artículo 59: 

"La Organización m1c1ará, cuando hubiere lugar, negociaciones 
entre los Estados interesados para crear los nuevos organismos espe
cializados que fueren necesarios para la realización de los propósitos 
enunciados en el Artículo 55". 

En el Capítulo X que habla de El Consejo Económico y Social en 
su Artículo 63, primer párrafo su contexto dice: 
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1.-El Consejo Económico y Social podrá concertar con cualquie
ra de los organismos espzcializados de que trata el Artículo 57, acuer
dos por n'.l.edio de los cuales se establezcan las condiciones en que dichos 
organismos habrán de vincularse con la Organización. Tales acuerdos 
estarán sujetos a la aprobación de la Asamblea General". 

"Por lo que a los Organismos Especializados se ve, debemos agre
gar que: "Según el Artículo 57 de la Carta, los distintos Organismos 
E:S~cializados establecidos po.r acuerdos int·ergubernamentales, q¡'Ue 
tengan amplias atribuciones internacionales en raaterias de carácter 
económico, social, cultural, educativo y sanitario, quedarán vincula
dos con. la ONU, mediante acuerdos con. el CES, sujetos a la aproba
ción de la Asamblea General (Artículo 63, Apartado 1o.) , pero con
servando su vida propia. La Constitución de estas Organizaciones Es
pecializadas puede prever también la pertenencia de Estados no miem
bros de la ONU (se cita que por eso ciertos países, como Austria y 
España, pudieron ingresar en la ONU). La ONU debe, además, reco
n'.l.endar a los Estados la creación de nuevos organismos especializados 
que fueren necesarios para alcanzar sus fines (Art. 59) ".5 

Al hablar de los antecedentes de la Organización para la Agricul
tura y la Alimentación FAO se dijo que esta Institución es la primera 
de la serie de organismos autónomos especializados que se vincularon 
a la Organización de Naciones Unidas en diciembre de 1946. 

Sabemos que las Naciones fundadoras de la FAO expresaron su 
anhelo común de elevar los niveles de vida y alimentación para lo
grar así los progresos en la producción y distribución de todos los pro
ductos agrícolas y mejorar las condiciones de vida en las zonas rurales. 

"Para ayudar a sus miembrvs a realizar los objetivos mencionados, 
la F AO funciona de tres principales maneras: 

a) Proporcionando un. servicio de análisis, el que comprende no 
sólo los hechos y cifras relativas a la alhnentación, agricultura, silvi
cultura y pesca, sino también cálculos y pronósticos de producción, 
distribución y consumo d·e estas industrias; 

b) Fomentando la acción nacional e internacional ·dirigida al me-

" Verdros Alfred. Obra citada. Pág. 411. 
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joramiento de todos los aspectos de la producción, venta, industrializa
ción y distribución de los productos agrícolas (incluyéndose también 

Ja pesca y la silvicultura) ; la conservación de los recursos naturales y 
la adopción de una política relativa al crédito y a los acuerdos de pro
ductos primarios; y 

c) Pi·oporcionando, cuando se la solicita, y geueralmente por inter
medio del programa ampliado de asistencia técnica de las Naciones 
Unidas, asistencia técnica a los miembros en cualquiera de las inate
rias antedichas". 6 

En la segunda parte del presente capítulo, enunciaremos las fun
ciones de la FAO contenidas en el artículo 1o. de su Constitución. 

Ocupándon.os de los recursos acuáticos y terrestres, dil-amos que: 

.. 'En ·1nuchas partes del mundo, con la cooperación de los respec
tivos gobiernos, la FAO realiza análisis de tierras y clasificación de 
terrenos, y labora en el mejoramiento de la fertilidad del suelo, el 
aprovechamiento de las aguas subterráneas, el empleo de n1aquinaria 
agrícola y el mejoramiento de las herramientas agrícolas". 7 

Asimismo ha realizado y lleva a cabo ConferenCias Regio?iales so
bre problemas de la tenencia de tierras tanto en la A1nérica Latina, 
Lejano Oriente y el Cercano Oriente. 

En cuanto a la producción y protección de plantas: 

"Se presta mucha atención a la promoción d·e progra1nas naciona
les de cultivo de plantas y a la cooperación internacional en escala 
regional, especialn1ente con respecto al arroz en el Lejano Oriente, 
Maíz en Europa y trigo y cebada en el Cercano Oriente. Como un ser
vicio para geneticistas, la FAO ha publicado una lista mundial de cul
tivadores de plantas, indicando las especies en que se ocupa cada uno, 
así como ·catálogos n~undiales de estirpes genéticas de dos productos 
principales: el arroz y el trigo. 

"La F AO también ayuda a los gobiernos en el desarrollo de la 

e. uLas Naciones Unidas al Alcance de Todos ... Publicación especial de la ofici
na de infor:m.ación pública de las Naciones Unidas (2a. edición en español) Nue

va York 1960 pág. 558. 
ºLas Naciones Unidas al Alcance de Todosº Obra citada pág. - 562. 
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pi·oducciól'.l de se1nillas, y en .programas de distribución, de serv1c1os 
de inspección y certificación; •así· com.o en la distribución de semillas 
para experin1entos y en ~1 mantenimiento de un indice de información 
sobre nuevas variedades d·o plantas para cultivo. Se presta especial 
interés a los asuntos relativamente, descuidados de las tierras de pas
toreo y la producción de forrajes, a manera de base para sistemas me
joi·ados d-e cría y rotación de cosechas". 

"Además de ocuparse de la convención internacional para la pro
tección de plarrlas y de servir como sede para el servicio de informa
ción inundial sobre enfermedades y pestes de. las plantas, la FAO ha 
desarrollado numerosos proyectos regionales para el estudio y la vi
gilancia de algunas pestes importantes, como la mosca de la ~Üva y 
la peste que ataca al cáñamo de Bengala, y desempeña un papel impor
tante en la coordinación internacional para la lucha contra la langos
tau .ª 

Por lo que se ve a la producción de animales y campa.ñas contra 
las enfermedades: 

"El servicio mundial de información. sobre enfermedades de ani
males funci-ona conjuntament·e con la oficina internacional de epizoo
tias en la sede de la F AO. Mediante estudios técnicos, cooperación in
ternacional y asesora1niento de expertos, la F AO dedica gran parte de 
sus actividades a la asistencia de estados iniembros para que desarrollen 
su p1:oducción de anitnal·es y co1nbatan las enfermedades que atacan a 
éstosº'. 

''La o.rganizac1on de integración centroa1nericana recibe ayuda 
para co111batir las enfern1edad-es d·e los animales y mejorar la produc
ción· del ganado". 

"Se presta cada vez mayor atención a la propagación d·e ganado 
capaz de vivir en regiones poco favorables, al mejoramiento de la ali-
1nentación de ganado y de aves en'las zonas insuficiente1nente desa
rrolladas y la conservación y mej·.:>ramiento de pampas y tierras de 
pastos naturales". 

"Con la colaboración de la asociación europea de producción de 

º'Las Naciones Unidas al Alcance de Todos'' Obra citada. págs. 562 a 563. 
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anin'lales, la F AO ofrece i1'lformación sobre la alimentación mejoraáa 
del ganado, al mismo tiempo que continúa ayudando en su labor a la 
comisión europea para el registro de las grasas de la leche". 

"La FAO mantiene estrecha colaboración con el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia UNICEF en muchas partes del mun
do, para estudiar las posibilidades de la industria lechera y poner en 
práctica programas mixtos de conservación de leche".• 

Continuando con el objeto y fines de la F AO como organismo au
tónomo especializado, y para formarse una panorámica, al menos ge
neral, es necesario mencionar cómo han funcionado los sistemas de 
crédito, los trabajos de nutrición, así corno algo en relación con las 
pesquerías y la silvicultura. 

Por lo que hasta aquí se ha expu·esto, al pasar a los 
ticos Internacionales, mencionaren'los las principales 
la FAO. 

Objetivos Polí:.. 
actividades de 

"Por lo que a los trabajos del comité mixto FAO/OMS de exper
tos en nutrición establecido en 1'949 se reúne periódicamente para 
coordinar la labor de las dos organizaciones y asesorarlas en sus pla
nes futuros. Hay también comités sobre sustancias que se añaden a los 
alimentos y sobre los requerimientos de proteínas. La naturaleza e im
portancia de los problemas de la nutrición en el Lejano Oriente y en 
la A1nérica Latina han. sido n1otivo de estudio en. una serie de confe-
i·en.cias o comités i·egionales". 

"Se presta mucha atención a los requeritnientos dietéticos, a la 
educación. en. materia de nutrición. y la aplicación de la técnica ali~n
taria en el desa=ollo de alimentos ricos en proteínas, además de la le
che, para alhnentar a madres y niños. La F AO a menudo con la colabo
ración del UNICEF, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 
ayuda a los gobiernos a organizar la alimentación escolar". 

''En. cuanto a economía doméstica los esfuerzos se han concentrado 
en el mejoramiento de la enseñanza en los institutos nacionales y el 
desarrollo de los programas de extensión. El interca1nbio de informa
c1on sobre economía doméstica, establecido en 1953, ofrece material 
valioso a los n'laestros". 

q ºLas Naciones Unidas al Alcance de Todosº Obra citada pág. 563. 
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"La labor de la FAO relativa a :;a p<'!SCa se dirige especialmente al 
desarrollo de las pesquerías de todo el mundo, median.te la acción con
j.unta de las naciones, ejemplos de este esfuerzo se ven en los estudios 
para lograr uniformidad d·e métodos y terminología, en la recolección y 
análisis de información sobre recursos pesqueros y en los resúmenes 
estadísticos mundiales de información. sobre producción y comercio de 
la pesca". 

"La FAO se preocupa tan1bién del desarrollo de políticas integra
les que gobiernen la pesca nacional y regional así como de asesorar a 
los gobiernos miembros en problen1as técnicos de captura, cría e in
dustrialización. El manejo, colocación en el mercado y distribución del 
pescado y el mejoramiento de las e.Inbarcaciones y equipos pesqueros 
reciben. mucha atención. De manera semejan.te se presentan a los ór
ganos de investigación los principales problemas que impiden el des
arrollo de pesquerías importantes". 

"De conformidad con esta política se celebran reuniones como las 
de 1950 y 1956 sobre industrialización del p·escado, el prilner congreso 
internacional de embarcaciones pesqueras celebrado en 1953 y orga
nizado por la FAO (cuyo segundo período se llevó a cabo en 1959), y 
el primer congreso internacional de material de pesca que celebró en 
1957. Para que sirviese ele centro a toda esta labor en los planos re
gionales, la FAO fundo el consej·o general de pesquerías para el Me
diter.ráneo y el consejo indo-pacífico de pesquerías". 

"Han funcionado ni.nnerosos centros de formación profesional so:. 
bre economía, estadística, ventas de productos, cooperativas, industria
lización, investigación, diseñ.o de botes y inanejo de equipo". 

"Por último los bosques constituyen un recurso renovable en cu
yo desarrollo la FAO tiene un papel muy itnportante. El valo.r que 
entrafia la protección de los bosques y la interdependencia de la silvi
cultura con la agricultura es comprendido hoy mejor que nunca. Tan~
bién ha au1nentado la cooperación entre los productores y co1nprado
res de madera por una parte, y los investigadores en t-odos los aspec
tos de la silvicultura". 

"Las Co·misiones Regicntales para Europa, An~érica Latina, Asia y 
el Pacífico y el Cercano Oriente pro1nueven el canje de información 

-95-



técnica y econó1nica enb:e gobiernos y técnicas, y asesoran respecto 
a .las políticas nacionales de silvicultura y a la manera de CCloi·dinarlas 
en. un plano ;regional. ~Iay una subcon1isión del Mediterráneo, así co
ino varios co1uités técnicos, grupos de trabajo y juntas asesoras de ex
pertos. La F AO también nombra a los funcionan os profesionales de la 
división de la madera de la comisión económica para Europa. En una 
escala más amplia, la F AO ayuda a organizar todos los congresos mun
diales de silvicultura. El cuarto se celebró en la India en 1954 y el 
quinto se celebró en 1960". 

''Las actividades permanentes co1nprenden la evaluación de la 
extensión y naturaleza de los bosques existentes y el estudio científi
co de las necesidades de n1adera, así como de su consumo racional". 

"Los resultados de la segunda encuesta mundial de recursos fo
restales se dieron a luz en 1955 en R·ecursos Forestales Mundiales, pu
blicación que junto con los Anuario3 de Estadísticas de P.roductos Fo
restales proporciona acerca de la silvicultura / 'n el mundo, informes 
mucho más amplios que los que existían antes. Pero esto es ape
nas un informe del estado de las actividades. Ahora empezando con un 
estudio sobre "Perspectivas y Tendencias de la Madera en Europa", 
se prepara un análisis por regiones de los recursos y necesidade.<; ele 
madera en el mundo entero". 

"En una publicación de 1953, Raw· lVIaterials for More Paper (ma
terias primas para fabrfcar más papel) se resumieron las posibilida
des industriales de 1uaterias primas no utilizadas corrientemente. En 
1954 se publicó el estudio titulado recursos mundiales en. pulpa ele 
madera y papel, perspectivas para el futuro y después se organizó una 
reunión latinoamericana en Buenos Aires de expertos en pulpa de 
madera y papel. En cooperación con la contisión económica para la 
América Latina se estableció un grupo asesor encargado de hacer una 
valorización imparcial de los dife1·entes proyectos para la industria de 
la pulpa de madera y el papel y de sugerir ideas relativas a la inicia
ción de otros nuevos". 

"Otras de las actividades importantes son: la utilización raciona! 
de cuencas hidrográficas y l~ administración de pastos (pastoreo en 
los bosques); el mejoramiento de la administración forestal y el de los 
métodos de siembra y de la investigación coordinada. Para aumentar 
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la extensión y el éxito de la reforzstación e::tistcn varias publicaciones, 
como el eucalipto en la repoblación forestal y los chopos en la produc
ción de madera y la utilización de las tierras". 

"La FAO ofrece información de actualidad. sobre fabricantes de 
:nuevas máquinas y equipos, y sobre modernización de la agricultura. 
Un comité mixto en el que colabora la Comisión Económica para Eu
ropa, se ocupa del mejoramiento técnico y la formación profesional de 
silvicultores" .10 

América Latina es sin duda la reg1on que cuenta con la mayor 
reserva forestal del mundo. Pueden contarse 5 hectáreas por persona, 
1nientras en el resto del mundo no pasa de una. 

No obstante lo anterior cada afio se irivierten muchos millones de 
pesos en la importación de productos forestales. ¿A qué causas . pode-
mos atribuir esta anómala situación? ·· ' ;.: ' 

"La respuesta puede encontrarse e:n. el estudio· -ef~ct~~do· por .la 
Comisión Forestal Latinoamericana". 

"Dicho estudio fue auspiciado por la Organizacióri para la Agri
cultura y la Alimentación F AO y por la Conusión Económica para 
América Latina CEP AL". 

"El estudio muestra -ha declarado Eero Kalkkinen, asesor regi·onal 
forestal de la F AO- que en América Latina la d·amanda de produc
tos forestales, aum·entará más rápidamente excediendo la producción 
actual de sus bosques. Prevén las Naciones Unidas que la población 
de América Latina, poco más de 200 inillones, casi se duplicará en los 
próxim-os 25 años. Nuestro estudio prueba que en tal caso, el consu-
1no industrial de madera se triplicará en el mismo período". 

"Eso significa -prosiguió el Sr. Kalkkinen- que laº expansión en 
las industrias forestales al ritmo necesario para hacer frente a las ne
cesidades indicadas, así como la obtención de capitales para financiar
la, son pJ:'.oblen'las apren'liantes, sobre todo si no se quiere que se agra
ve .aún más el actual desequilibrio de las imporl:aciones y exportacio
nes. Por ejemplo sólo por lo q'Lte hace a pasta de madera, las necesida
des serán en 1975 de tal et'lVcrgadura, qu-e si hubiera que satisfacerlas 

1 o "Las Naciones Unidas al Alcance de Todos ... Obra citada. págs. 564 a 566. 
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sólo con ilnportaciones, hab.ría que gastar anualmente mil n~illones de 
dólares. En cambio, un programa adecuado de expansión de la indus
tria de la pasta y el papel que satisfaga esas necesidades que obliga
ría a invertir un total de 2,800 millones de dólares, no significa más 
que un promedio de 190 millones de dólares anuales hasta 1975". 

''La progresiva destrucción de los bosques de América Latina, 
que es causa de erosión en las tierras que han perdido su cubierta fo
restal protect.ora, hace que dicho cambio de política forestal sea ur
gente -siguió diciendo el señor I<alkkinen-". 

"La situación podría e1npeorar aún, si no se llevan a término los 
esfuerzos que actualmente se realizan para ayudar a los campesinos 
sin tierras y crear una agricultura permanen°te que no descuide la 
conservación de los bosques". 

"El estudio revela que abundan en la reg1on las zonas apropiadas 
para la plantación de nuevos bosques. En ellas se puede producir ma
dera a un ritmo mucho muy inferior al que es posible en otras regio
nes del mundo". 

"La industrialización depende, en gran n1edida, de los bosques 
-señala el señor Kalkkinen-; la industrialización y el progreso eco
nómico y social no pueden lograrse si no se consigue amentar conti
nuamente los suministros de madera; para abastecer no sólo a las in
dustrias forestales primarias sino también a las secundarias, tales co
mo la fabricación de papel, manufacturas de productos químicos y de 
materiales para empaquetar". 

"Los vigorosos esfuerzos hechos recientemente para fomentar el 
desarrollo económico de América Latina han elevado la productividad 
de un dos por ciento. Sin embargo, ese resultado es insuficiente si se 
considera la demanda futura. La productividad de la masa de la pro
ductividad de la ciudad de los que ganan su· sustento trabajando la tie
rra, no ha variado. Las cuestiones más candentes en América Latina 
son: la manera de lograr que los campesinos ganen más siendo al mis
mo tiempo más elevada su productividad; el me3oramiento de las téc
nicas agrícolas y dar satisfacciones a la demanda de tierra". 

"Como la mitad de la región está cubierta de bosques, es evidente 
que se hará disminuir la superficie forestal para dedicar más tierra a 
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la agricultura permanente. Esto refuerza la necesidad ele incrementar 
aún más la productividad de ls zonas forestales restantes". 

"En vista de todo lo anterior no creo exagerar si digo que el por
venir de América Latina y de los latinoamericanos está ligado al fu
turo de sus bosques -concluyó el señor Kalkkinen-".11 

Me pernüto para este tercer capítulo y antes de pasar a los Obje
tivos Políticos Internacionales del organismo que estudiamos, algunas 
síntesis importantes sobre las mesas redondas efectuadas en el Sép
timo Congreso Mundial de Petróleo organizado aquí en ~/léxico, cele
brado del 2 al 8 de abril de 1967, así como también se hace necesario 
que mencionemos a rasgos generales la importancia de la conrerencia 
Científica Mundial de la FAO sobre Biología y Cultivo de Camarones 
y Gambas, celebrada en esta ciudad del 12 al 24 de junio de 1967. 

México ha alcanzado plena madurez en la organización de eventos 
de tipo internacional. Tal se puso al descubierto con el reciente Sépti
mo Congreso Mundial del Petróleo, cuya sede fue la cada día más b-z
lla ciudad de México. La opinión de reconocidas personalidades de di
versos lugares del mundo coincide con esta aseveración, y nos colo
ca en el compromiso· de obtener los máximos logros en los próximos 
Juegos Olímpicos a los que auguramos la misma brillantez y gran 
éxito. 

Ciertamente se acogió un lema apropiadísimo para ese máxin~o 

ágape científico: "El petróleo para el bienestar de la humanidad", tal 
lema por sí solo se describe n~ejor que nada la máxima función de este 
Congreso; siendo necesario redoblar los esfuerzos científicos para en
contrar nuevos usos del petróleo, aplicaciones que contribuyan más 
aún a elevar el nivel de vida de los pueblos, las cuales no han de ser 
desconocidas por la F AO, en cuanto ve· a sus fines como organismo es
pecializado de la ONU. 

D·e simple recurso energético, los hidrocarburos han pasado a ser 
fuente inagotable del progroeso de la humanidad hoy nos calzan, nos 
visten, nos dan abrigo. y albergue, fertilizando nues:ro suelo, impulsando. 

11 .. Aprovechamiento del Bosqueº. Publicación mensual. No. 2. enero. Seleccio
nes para el Hombre do! Campo Editorial Ferg1"z, S. A. 1967. Móxico, págs. 
96, 97. 
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la industrialización, acelerando el transporte. A pesar de lo anterior, 
hay quienes dicen que la ciencia apenas ha empezado a escudriñar la 
gama infinita de posibilidad"'s que ofrecen los hidrocarburos. Del_in
tercambio de ideas, teorías científicas y experimentos que auspició cl
Congreso traerá como resultado un aprovechamiento de esas posibilida
des. Y eso redundará en nlás bienestar para la humanidad. 

No deben extrañarnos los resultados del Congreso, en que reunien-. 
do conocimientos científicos se hayan obtenido benéficos resultados 

· aplican.dos a nuestra nutrición. 

HOY EN DIA LA PETROQUIMICA QUE ES EJE DE LA 
VIDA MODERNA Y QUE PROPORCIONA A LOS HOM-. 
~RES Y MUJERES, DESDE FERTILIZANTES PARA LA 
AGRICULTURA Y PLAS'l'ICOS PARA AVIONES O MUE-
BLES, HASTA FIBRAS SINTETICAS PARA VESTIDOS 

O MEDIAS Y SUETERES. 

Antes de entrar a exponer algunos de 1-os estudios o síntesis so
·bre las mesas redondas efectuadas en el Congreso del Petróleo, creo 
que resultaría de sumo interés y como antecedeni:·e de introducción, ex
poner lo que fue el Tecuitlatl o Alga de color azul claro y que los az
tecas sacaban y comían t-ostadas, en forma de tortas. El fraile francis
cano Bernardino de Sahagún en su Historia Unive.rsal de las Cosas 
de Nueva España, escrita en náhuatl en el año 1550, al referirse a las 
costunibres religiosas y sociales de los aztecas dice: "hay unas urro
sas que se crían sobre el agua que se llaman tecuitlatl, son de color 
azul claro, después hacen unas tortas de ello y -i;ostadas las comen. 

Por su parte, fray Toribio de Motolinia, conocido como MotolL'l.ia 
el pobre, quien vivió en México durante muchos años y convivió con 
los indígenas estrechamente, al grado de aprender su idioma y adoptai.· 
su forma de alimentación, al :relatar en sus memorias el modo de pre
paración del tecuitlatl, lo calificó de "sabroso y con un saborcillo de 
sal". 

Berna! Díaz del Castillo, quien fue de los primerol;i españoles que 
entraron en la Gran Tenochtitlan, al igual que López ·de Gomora, Se
cretario de Hei."llán Cortés, inencionaron tan1bién en sus cartas al te-
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cuitlatl. En todas esas citas se hacía resaltar la importancia de este 
producto comestible en aquella época y _ello .se explica fácilmente si 
se. toma en cuenta que el tecuitlat:Cde los a2.teeas.no era sino el alga 
espirulina, fuente vegetal muy importante de proteínas, elementos que 
frecuentemente faltan en la alimentación de grandes núcleos de la po
blación mundial. 

"EL TECUITLATL DE LOS AZTECAS, ALIMENTO PARA UN 
MUNDO DESNUTRIDO. Cuando Hernán Cortés y sus tropas entra
ron a la Gran Tenochtitlan en 1521, quedaron asombrados ante la im
portancia de la ciudad que según las crónicas de Cortés estaba integra
da por unas 60,000 famiHas, cifra muy aproximada a la citada posterior
mente por Humboldt; sobre esa base que equivale a 250,000 habitan
tes, la cnpital azteca fue la inás populosa de las grandes ciudades de 
aquella época". 

"El abastecimiento alimenticio para tal aglomeración, constituía sin 
lugar a duda, un serio problema, ya que los cultivos eran todavía muy 
primitivos y la transportación de víveres se hacía sobre espaldas hu-
1nanas. Cierto que en aquel entonces había peces en el Lago de Tex
coco, pe.ro en carnbio los animales domésticos comestibles eran muy 
escasos. El principal alimento era ya el maíz, en cuyo cultivo obte
nían muy bajos rendimientos, por lo que no desperdiciaban ninguna 
otra fuente alimenticia y consumían insectos, serpientes y tepeizcuin
tes -perros de una raza casi extinguida-. Las chinanpas constituye
ron un 1nedio ingenioso de cultivo y con ellas se ayudaban a resolver 
el problema de su abastecinfranto. O•tro de sus alimentos era el tecui
tlatl, alga de color azul claro que se formaba sobre las aguas del Lago 
de Texcoco y que los aztecas secaban y comían tostadas, en forma de 
tort:;is". 

·"No existiendo entonces el microscopio, ignoraban los aztecas el 
origen vegetal .de esa alga, a la que designaban con el nombre de te
cu;.tlatl que en náhuatl quiere decir ''excremen'Co de piedra", por su par
ticularidad de producfrse solamente en aguas con alto contenido de 
sales disueltas, así como por la creencia con1.ún que se tenía en el siglo 
XVI de que los minerales podían crecer, al igual que los animales y los 
vegetales". 

''Desde 1954, Sosa Texcoco, S. A., empresa que explota por con-
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cesión federal las aguas salinas del lecho del antiguo Lago de Texco
co, ha venido estudiando las algas que se producen en los vasos exte
riores de su evaporador solar conocido por E1 Caracol (cuya forma ca
racterística sirve de punto de referencia a los aviones que arriban al 
aeropuerto internacional de México), identificando en pa1:ticular la 
existencia de numerosas espirilinas platensis de la familia de las cya
nophetas, sobre las que se realizaron diversas investigaciones, especial
n~<>nte en la Botany de Gambridge, en Inglaterra". 

"En 1959 un grupo de etnólogos belgas y franceses señalaron que 
los habitantes de algunas poblaciones africanas situadas cerca del Lago 
Tchad, se alimentaban con el alga espirulina que crecía en sus aguas 
salinas. Tal noticia interesó vivamente al Insl:ituto Francés del Pe
tróleo, el que tras varios años de estudios ha logrado acelerar, a base 
Cle la utilización masiva de gas carbónico el desarrollo de esas algas, 
obteniendo rendimientos altísimos. Esas investigaciones y sus resulta
dos fueron expuestos en la Mesa Redonda 37, del Séptimo Cong1:eso 
Mundial del Petróleo (1967), como una nueva contribución a la agri
cultura. Su autora, la señorita G. Clément, aprovechando su estancia 
en México y sabedora de la exsitencia de algas en El Caracol, las some
tió a diversos análisis, comprobando que son idénticas a las recogidas 
en el Lago Tchad". 

"Actualtnente, Sosa Texcoco, S. A., en estrecho contacto con el 
Instituto Francés del Petróleo, está realizando las experiencias preli
minares para la adaptación en México de la tecnología francesa de cre
cimiento acelerado de algas. La exist·encia d.e un enorme yacimiento 
natural de sales alcalinas, la luniincsidad famosa del valle para la me
jor fotosíntesis del alga, la temperatura ambiente de la zona, así como 
la circunstancia de disponer de grandes cantidades de gases de chime
nea ricos en gas carbónico, constituyen excelentes elementos que per
miten augurar un pronto resurgimiento del antiguo tecuitlatl, olvida
do du1:ante cinco siglos, para el aprovechamiento de las actuales ge
neraciones". 

"Como se sabe, el :hombre se alimenta esencialmente con hidra
tos de carbono, grasas y proteínas y por lo general, la cantidad que 
absorbe de este último elemento es insuficiente. Según estudio hecho 
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por la Organización para la Agricultura y la Alimentación, en 1965 
solamente el 17% de la población mundial consumió la cantidad su
ficiente de proteínas. Así pues, el cultivo del alga espirulina puede" 
representar una contribución. de importancia para superar esa . caren
cia''. 

"El alga espirulina tiene un contenido en proteínas del 65%, ,muy 
superior al de los principales alimentos (carne de vaca de lS 1 a; 20o/0 , 

huevos 10%, pescado de 16 a 18°/0 , arroz 7%, trigo 6% a 8%,'¡>apas 
2%, etc.) ".1~ 

Son pues, muy halagadoras las perspectivas que hay> para el culti
vo del alga espirulina en el lago·· de Texcoco, utilizando para ello to-
dos los adelantos técnicos· de la ciencia moderna. '· · 

Y en esta forma, las aguas del lago de Texcoco, que según la le
yenda recibieran hace quinientos años el tesoro de Cuau·htémoc, de
vuelven, con el resurgimiento del tecuitlatl, una riqueza de tanta po
tenciaüdad para las generaciones de hoy, como aquella otra que tan 
celosamente han retenido. 

"7th WORLD PETROLEUJYI CONGRESS 1\11.EXICO, 1967" 

Ciudad de 1\tléxico 

del 2 al 8 de abril. 

"PRODUCTION AND APLICATION OF PROTEIN ON THE 
l3ASIS OF PETROLEUM HYDROCARBONS". 

By S. V: Tchepigo Et Al. 

''BOOK OF SYNOPSES LIVRE DE RóSUMES. Libro de :Sipnosis". 
Producción y Aplicación. en las Bases. de. Proteínas ele Petróleo Hidro
carbu~os. 

12 "Informador Petroleroº -'Públicaci6n bimestral (m.ayo-junio) Vol. 3 año 4 No .. 
27. México. págs. 36 a 37. 
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SINOPSIS 

"En ·la URSS se ha elaborado un proceso industrial para la 
producción de concentrados proteicos vitaminados (bajo la forma de 
xnasa celular de las levaduras del tipo "candida") . La materia prima 
inicial son los hidrocarburos parafínicos purificados o las fracciones di
rectas del petróleo. Estos compuestos se mezclan con sales minerales, 
amoníaco y otros microelementos. La producción industrial compren
de la fermentación continua, la separación y el secado de la inasa ce
lular". 

"El producto final (concentrados proteicos vitaminados) contie
nen de 50 a 55o/0 de proteínas, con todos los aminoácidos indispensables 
a la vida, y de 1 a 2% de lípidos y vitruninas del grupo B. El produc
to no causa efectos tóxicos ni cancerogenéticos en los anhnales; actual
xnente se está utilizando con gran éxito en la ganadería". 

"PROTEIN AND DEMOGRAPHY" 

By A. Chan~pagnat;. 
Proteína y Demografía. 

SI N.O PSI S 

"La población mundial está entrando en un período de expansión 
acelerado que llegará a una cifra de 6,000 millones para el año 2,000. 
Las ·dos terceras partes de la población actual de 3,500 millones sufren 
de insuficiencia alimenticia, esencialmente de deficiencia en proteí
nas animales". 

"Si queremos elevar la ración media de proteínas animales a un 
nivel decente y al mismo tiempo hacer frente a la expansión demográ
fica tendremos que triplicar la producción mundial de proteínas ani
males para el año 2000, es decir, hay que elevarla a más de 60 millo
nes de toneladas anuales". 

"Se estudian las posibilidades de au1nentar la producción de pro
teínas animales tradicionales por medio de la ganadería y de la pesca 
y se investiga la evolución correspondiente de los precios". 
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''Se examinan también los nuevos medios de elaboración de pro
teínas, ya sean tradicionales o no, capaces de suplir las proteínas ani
males necesarias. Parece imposible introducirlas a la alimentación mun
dial en cantidades necesarias y lo suficientemente rápido". 

"La producción de proteínas por medio de ía fermentación petro
lera, en la escala mundial, ofrece grandes dificultades, pero segura
mente son más fáciles de resolver. El potencial de producción de estas 
proteínas está al mismo niv·el que las proteínas tradicionales". 

"Por lo tanto pueden aportar una contribución masiva a la sa
tisfacción de las necesidades de las generaciones futuras, siempre y 
cuando se desarrolle adecuadamente la producción de. p~teínas por 
medios tradicionales". 

"CARBON BIOXIDE ENRICHMENT IN GREENHOUSE 
ATMOSPHERES" 

By. G. Heys. 
ENRIQUECIMIENTO DEL BIOXIDO DEL CARBONO EN LA 

ATMOSFERA DE LOS INVERNADEROS. 

SINOPSIS 

"El aumento de aproximadamente 0.03o/0 a 0.1 % en el contenido 
de gas carbónico del ambiente de los invernaderos, dio ·como resulta
do un incremento en los rendimientos, una maduración avanzada y 
una mejor cosecha. El gas carbónico producido por la combustión de 
GLP o de Kerosina es más económico que el bióxido de carbono en 
cilindros". 

"Como los cultivos son muy sensibles al anhídrido sulforoso y a 
los productos de la con~bustión incompleta, la calidad del combustible 
y la combustión con~pleta son muy importantes". . · 

,.,,,,:··-·>·-· . 
''Se estudia la asimilación del gas carbónico en relación a>1á' fi

siología de las plantas, sobre el crecimiento y otro.s. fact~re;; ;'._arnbien~ 
tales". 

"Se examina la producción de gas carbónico por la combustión ele 
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lo:> productos derivados del petróleo y los sistemas para inedir las 
concentraciones de gas carbónico y de otros productos de la combus
tión''. 

"Finahnentc. el" trabajo presenta -las aplicaciones -prácticas-- de esta· 
técnica',. 

"FLAME CULTIVATION FOR WEED CONTROL" 
By D. E. Zalichi. 

SINOPSIS 

"Los cultivos por medio de flamas se originaron en ciertas regio
nes de los EU. en donde su desarrollo fue favorecido por las condicio
nes reinantes en la agricultura. En Europa, en 1960 se iniciaron prue
bas pará ·investigar el control de hierbas por medio de llamas. Actual-
1nente este trabajo se lleva a cabo en una docena de países con unas 
30 variedades de cultivos utilizando propano, kerosina y gasóleo en 
los equipos lanza llamas". 

"Los resultados obtenidos ofrecen buenas perspectivas para las 
operaciones generales de flameado selectivo en cultivos, hechos en 
hileras desde el punto de vista técnico y económico". 

"Los resultados varían según las condiciones locales de cada país". 

"PROGRESS WITH BITUMINOUS MULCHES IN AGRICULTURE., 
By R. F. Neblett. 

PROGRESOS CON CAPAS PROTECTORAS A BASE 
DE ASFALTOS. 

SINOPSIS 

"Las capas protectoras a base de asfalto se discutieron por primera 
vez en el Congreso Mundial del Petróleo en Franldort .en 1g53 desde 
·esa fecha se ha ·logrado- obtener mucha información adicional sobre su 
empleo en la agricultura de n1uchos países. Este trabajo estudia estas 
capas, su efecto sobre las· cosechas, sus me.canismos activos y sus benefi-
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cios económicos. También se muestra la ilnportancia de las tecnicas ade
cuadas de aplicación y de los métodos apropiedos de cultivo para ob
tener el mayor efecto sobre las cosechas, v. gr., mejor germinación y ma
yores rendimientos". 

"IJARGE SCALE F!RODUCTION AND DISTRIBUTION OF 
AMMONIA FOR '.rHE MEXICAN SOIL". 

By C. O. Baptista. 

GRAN ESCALA DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE · 
AMONIACO POR EL SUELO DE MEXICO. 

SINOPSIS 

"Con el fin d·e incrementar la producción agrícola de los limita
dos recursos de tie=as y aguas en México, Petróleos Mexicanos lleva 
a cabo- un programa en escala nacional, para que todo el país dispon
ga de amoniaco a bajo costo. Este programa se extiende a la construc
ción de grandes plantas de amoniaco, de tuberías transportadoraas de 
amoniaco y de transportes n1arítimos de amoniaco refrigerado, así co
mo su almacenamiento en varias centrales refrigeradoras. Con amo
niaco a bajo costo disponible en todo el territorio, se espera que su 
empleo, en forma directa o por medio de fertilizantes nitrogenados só
lidos, aumenten los rendin1ientos agrícolas a costos razonables". 

"MASS UTILIZATION CARBON DIOXIDE IN A NEW )100D 
ALGA CULTURE" 

By M. G. Clement Et. Al. 

NUEVA UTILIDAD DEL BIOXIDO DE CARBONO 
EN LAS ALGAS CULTIVADAS. 

SIN O P S.I S 

"Se pueden emplear grmd~s ~antidade:i, de gas ~arbó:nico obteni
do de la combustión de los derivados .del petróleo, hasta ahora sin va-
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lor, para utilizarlos en el cultivo sintético de algas verdi-azules. "Spi
rulina Máxima". 

''Nunca ha sido estudiada esta alga alimenticia originaria de T~had. 
El alga deshidratada tiene un alto valor proteínico (63o/o), y.vitamíni 
co. Crece fácilmente en un ambiente alcalino y hoy se ha logrado co
nocer la técnica para su cultivo en gran escala al ':.aire 'l~bre''. 

"Se pueden obtener grandes rendimientos a b~jÓs ~ost6s (40-55 
tons.-año de material seco)". 

"Se está planeando el desarrollo de grandes zonas improductivas, 
con el objeto de producir alimentos y forrajes a partir de este vegetal, 
rico en elementos nutritivos".13 

Pasando ahora a lo que fue la Conferencia Científica Mundial de 
la FAO sobre Biología y Cultivo de Camarones y Gainbas, se dijo que: 

"En todo el mundo es muy importante la contribución de los re
cursos de camarones y gambas a los alimentos obtenidos del mar. Aun
que ·notable, resulta aún susceptible de ampliarse en forma muy con
siderable, y es un hecho evidente qu·e en varios países, el interés par
ticular en su cultivo aumenta rápidamente. Por estas circunstancias y 
en virtud de las investigaciones sobre camarones y gambas, realizadas 
en orden disperso y sin programación virtual, la F AO concedió prefe
rencia máxima, entre las futuras reuniones mundiales enfocadas al es
tudio biológico de las diversas especies; a la Conferencia Científica 
Mundial de la FAO sobre Biología y Cultivo de Camarones y Gam
bas, que se celebró en esta ciudad de México en el mes de junio, ha
biendo sido fundamental para la evaluación de las investigaciones y la 
coordinación de los medios prácticos destinados a resolver los proble-
1nas regionales e internacionales de las distrintas pesquerías de cama
rones y gambas". 

"La Conferencia de la FAO y el Comité Asesor de la FAO sobre 
investigaciones de los recursos marinos han reconocido la utilidad de 

13 º7 th. World Petroleum. Congress México 1967º. Publicación especial. Im
prenta Nuevo Mundo. S. A. (Biblioteca CentrCzl de Petróleos Mexicanos). 
Sección de Discusión No. 36 Petróleo y MicrobiologÍa y Sección de Discu
sión No. 37 nueva contribución del petróleo a la agricultura. México 1967. 
págs. 219 a 224. 
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las juntas científicas mundiales sobre biología y cultivo de algunos 
grupos-de -peces, moluscos y crustáceos de importancia económica. Las 
reun!ones -mundiales organizadas por la F AO han estimulado la co
municación y la cooperación entre los hombres de ciencia, el inter
cambio de información y nuevas investigaciones. Naturalmente, estas 
juntas se organizan según la distribución e importancia de las espe
cies y de sus pesquerías, y en atención a la ne<.:esidad de valorar los 
avances de la jnvestigación, el desarrollo y la coordinación a niveles 
regionales e internacionales". 

"Hasta ahora. se han efectuado dos juntas de esta índole y pro
yección. La pritncra, referente a la biología de las sardinas y especies 
afines, se llevü a caco en 1959, con sede en Ro1na. con asistencia de 
51 hombres de ciencia pertenecientes a 26 países. La segunda relati
va a la biología de los <\lunes y bonitos, efectuóse en California, en 1962, 
con la participación de 248 científicos, provenientes de 19 países y seis 
organizaciones internacionales. En esas juntas, especialmente la rela
tiva al atún. se prestó preferente atención a las deducciones, conclu
siones y reco1nendaciones de las Reuniones Regionales efectuadas en 
las diversas zonas, org'1nizadas para estudiar los problemas concerni·en
tes a las mismas especies".14 

"Los principales ternas que fueron examinados en la Conferencia 
de la FAO que se llevó a cabo en México, se refieren a taxonomía· y 
distribución, identificación y estimativa de poblaciones, fisiología y_ 
comportamiento, captura, esfuerzos y evaluación de los recursos y cul
tivos de camarones y gambas. Por consiguiente el objetivo concreto de 
la reunión consiste en revisar, discutir y evaluar los_ hechos científicos 
conocidos. teniendo en cuenta teorías y conceptos, las lagunas que 
existen en los conocimientos relativos, y los métodos y equipo. La 
conferencia de la FAO también ha de examinar y recomendar las fu
turas directrices del esfuerzo aplicable al estudio de la bi'Ología, ex
plotación y cultivo de camaron-es y gambas, particularmente en rela
ción al interés y aplicación mundiales. En. este sentido, es de suma im
portancia todo lo concerniente a la identidad, distribución, ciclo bio
lógico, comportamiento en relación al :rn~dio ambiente, parámetros de 

1-t ... México .. revista nacional de turismo Caño V, No. 28) publicación autorizada. 
Ediciones Técnicas Especializadas, S. A. México, 1967. pág. 6. 
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población, estudio científico y esti1nación. de poblaciones, fluctuaciones, 
métodos de captura y comportanüento determinado por éstos, explo
tación actual, pesquerías potenciales, explotación racional, métodos 
-de cultivo, problemas específicos y perspectivas de la futura coopera
ción internacional". 

"Sin duda LA CONFERENCIA CIENTIFICA MUNDIAL DE LA 
FAO SOBRE BIOLOGIA Y CULTIVO DE CAMARONES Y GAM· 
BAS ha de facilitar sobre todo los medios para evaluar en qué medida 
está limitado el conocimiento de los recursos de camarones y gambas 
y de sus pesquerías por falta de un sistema uniforme de recopilación 
e intercambio de estadísticas de captura y esfuerzo aplicado en -todas 

·las zonas que aquéllos son explotados". 

''También en qué grado se ve limitado el conocimiento de los re
cursos de camarones y ga1nbas y de su cultivo, por carencia de preci-

. siones científicas sobre la biología de las especies y su medio ambien
te; y de la dinámica de sus poblaciones, debido a que los métodos y 
técnicas de investigación son deficientes. Y finalmente, el grado de 

·peligro de algunas poblaciones particulares de camarones y gambas 
afectadas por una pesca excesiva, y las clases de programas y sistemas 
que deben ponerse en práctica para conseguir la definitiva elimina
ción de las reconocidas y perturbadoras deficiencias que se han obser
vado hasta aqui".15 

1 s Revista citada pág. 7. 
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OBJETIVOS POLITJCOS INTERNACIONALES 

El creciente ritmo de aumento de población mundial ha hecho más 
apremiante la necesidad de una acción internacional o campafia mun
dial contra el hambre, para incrementar el abastecimiento de productos 
alimenticios, mejorar sus cualidades nutritivas y ponerlos al alcance de 
los pueblos de la tierra. La población del mundo actual alcanza la cifra 
de 3,500 millones de habitantes, se puede compartir la producción de ali
mentos, si la dividimos equitativamente. Por otra parte no se puede re
trasar el momento de actuar si se quiere que a fines del siglo sea posi
ble subvenir las necesidades de los 6,000 millones de habitantes que ten
drá nuestro inundo. 

Considere1nos que en nuestros días la producción de alimentos ha 
aumentado, pero, en conjunto muy poco, ya que sólo se mantiene a los 
suficientes nivel·es de preguerra, importando más víveres, o exportan
do menos pero aún así, a costa de divisas que tan necesarias son para 
el desarrollo económico. Como anteriormente mencionamos, hay que 
administrar los recursos que el n1undo posee en potencia, son suficien
tes para mejorar el abastecimiento de una población. que crece con 
tanta rapide..:. Esta tarea exige esfuerzos internacionales, para lo cual 
Ja F AO entra en acción, creada como instrumenl:o de cooperación inun
dial entre sus estados inie1nbros. 

"La agricultura es la ocupcaión de más de la mitad de la pobla
ción del mundo. Sólo el 10 o el 15 por ciento de los habitantes de los 
países industrializados vive de la tierra. En los menos desarrollados 
esa proporción es a veces hasta del 80o/o". 

"Pero la agricultura puede ser. cimiento de la industrialización 
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La elaboración de los productos agrícolas hace resaltar su valor y 
permite conseguir may()res_ ingresos al exportarlos. Esas industrias 
son el punto' dé partida para Ótras de mayor complejidad".ª ____ _ 

_ -_. ------- ---:::::'---.:=- -~--=~--'··=--="- -=--e=_--·-=--'-'=·º- ·c;o.~-- -,- _-__ _ 

"Desde.-su fundaclón;7 la FAO ha - ~ex:Í.ido_~P~~stando ayuda a los 
pueblosid~ todo el•rnundÓ cOri.fo:Í-rne a süs objetivos, que son: 

"Ayudar a las nacion:s a."ele.J~r:;~ nivel ~~ ~i~~; 
"Mcij~rar ·•la nutrición delos püebi6~' d.;:;• ;~6~~~ i~~}Ji.aí~e~; 
"Aumentar el rendi.mÍ~nto d~ la a.gx-i-~iiltura; lo~ monte; y la pesca; 

esos ";::~~::r b~~d;;n:~~;:: ~;~~~:r;;:~rd~~~~1fá;r;~~~c0~:od: 
todos los hombres. < ~.:;:,:·.· '' -·o:• !·•:<<':_.:l. 

"Al actuar la FAO como asóC:ia.'~Í6ti'<l~}e~tac16s ioi>'~!a'.n~~;ag~uJ?~dos 
en lo que se ha llamado "cooperativa internaci()naI: para ·ayt.Ídrse a si 
mismo" en cuanto se refiere a la alim.:mtacióií ·y a la .agricultura (in-
cluidos los sectores de pesca y forestal)".-· · - ' · -· . . 

"Las funciones de la FAO son: fomentar y recomendar activida
des de carácter nacional e internacional en lo tocante a investigación. 
mejoramiento de la educación, la administración, conservac1on, ela
boración, comercialización, distribución, crédito agrícola y acuerdos 
internacionales sobre productos así como prestar la Asistencia Técnica 
que los gobiernos soliciten para llevar a cabo las actividades de ·este 
orden encaminadas al logro de los objetivos de la FAO· obteniéndose al 
mismo tiempo un incremento en el nivel económico de los paí=s miem
bros beneficiados". 

"La F AO lleva a cabo tres clases principales de actividades. 

"la.-El primer paso para abordar el problema de proporciones 
tan vastas como el del hambre en el mundo consiste en analizarlo y de
finirlo, la F AO acopia, analiza, y difunde informaciones básicas y pre
para estudios especiales sobre cuestiones tan diversas, como. conser
vación de suelos, lucha contra las enfermedades del ganado, mecani-

•e. "ºLa FAO en acción .. publicación citada. pág. 9. 
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zac1on agrícola, lucha contra ·los incendios forestales, problemas de 
nutrición, desenvolvimiento técnico de la pesca etc.". 

''También convoca ~euzrlones illt~rnaclOnales-par~(esfüdiar~aspec..:: 
tos concretos de los problemas alimentarios· y agdcolás.•~cLOs ·;-éstados 
miembros se ven así asistidos al determinar sus políticas y programas 
de ación para resolver tales problemas''. · · . 

"2a.-Mediante su personal técnico in~rna~l~nal,>'la> °FAO)'presta 
directamente asesoramiento y asistencia ·técnica a los ::Países>· Para 
este fin se le asigna cada afio una partida del Fondo de Asistencia .Téc.;. 
nica de las Naciones Unidas". · 

"3a.-La F AO se hace promotora de actividades cooperativas en
caminadas a resolver los problemas de la agricultura y la alimentación. 
Así por ejemplo, se ha lanzado todo un programa cooperativo para la 
lucha contra la langosta del desierto, que comprende varios países del 
Cercano Oriente. Otro ejemplo lo ofrece el Comité de Problemas de 
Productos Básicos, que convoca a los gobiernos de los Estados Miem
bros para que discutan cuestiones de actualidad, como la situación mun
dial de· 1os productos agrícolas, problemas de excedentes o escasez. de 
tales productos, y medidas para estabilizar mercados y precios. Asi
mismo, la FAO ha creado diversos grupos de estudio, comités, conse
jos, comisiones y otros o.rganismos para contribuir a fomentar y coor
dinar la producción mundial de alimentos. Entre tales entidades está 
la Comisión Internacional del Arroz". 

"El cambio de la situación mundial, especialmente la urgencia ca
da vez más apremiante de aumentar la producción de alimentos y de 
elevar los niveles de nutrición en los países subdesarrollados, se refle
ja en el cambio que ha experimentado la función desempefiada por la 
FAO en los asuntos internacionales. De organismo especializado que 
se ocupa principalmente de reunir, analizar y divulgar datos acerca de 
la situación alimentaria en el mundo, ha pasado a ser un centro activo 
y funcional. Pero esto no impide que aquella primitiva función de cá
mara internacional de recepción y difusión de informaciones y estadís
ticas acerca de la situación alimentaria en el mundo, con todos los 
problemas a ello ligados, sigue siendo una tarea esencial de la orga
nización''. 

"La F AO comenzó su existencia en un mundo desvastado ·por la 
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guerra. La producción agrícola y los sistemas de transportes y comer
cialización habían quedado reducidos al caos en muchas regiones; el 
racionamiento de los víveres era todavía severo en la mayor parte del 
inundo occidental, inientras que en muchas zonas de Asia y Africa el 
nivel de 1a alimentación era inferior al ya precario de los afios prebé
licos" .. 

"Los últimos anos han sido testigos de un inmenso cambio en la 
situación del mundo. La producción agrícola y los niveles de vida han 
ascendido con gran rapidez en América del Nort:e, Europa, Oceanía y 
en algunos lugares más. Pero en las regiones subdesarrolladas en Afri
ca, Asia, América Latina, el nivel de vida, referido al consumo de ali
mentos, se ha mantenido al ligeramente por debajo del que tenía an
tes de 1939 o apenas ha mejorado. El lento progreso logrado en estas 
regiones obedece en gran medida al rápido incre1nento demográfico". 

"Esta es la situación que pone de manifiesto a toda la humanidad 
uno de los mayores probleinas de hoy y del ina:ñana. Si queremos dar
le una solución satisfactoria, será menester dedicar al desarrollo eco
nómico y social de los países situados en las regiones ''Hambrientas", 
un esfuerzo internacional sostenido y de grandes proporciones". 

"La FAO como es natural, combate en primera línea dicho pro
blema, a. efecto de aumentar la producción de alimentos, mejorar la 
distribución y comercialización de éstos y, en gene.ral, elevar los ni
veles. de nutrición. Como dato dramático se podría consignar que en 
la·actua~idad la mitad de la población mundial, unos mil quienientos mi
llories .. padecen hambre o mal nutrición, por lo que el problema ante
ric>:1:mente citado adquiere inmensas proporciones". 

"La campaña de referencia ha inerecido el apoyo unan1me de to
dos los Estados Miembros de la FAO, de la Organización de las Na
ciones Unidas y de todos los Organismos Especializados. Pero la cam
pafia ·no se ha liinitado a obtener el apoyo de los gobi·ernos y de los 
organismos que colaboran para su éxito; se trat:a de una e1npresa vo
luntaria que busca el auxilio de todos; de los grupos religiosos y socia
les, de las organizaciones gubernamentales de toda índole, del comer
cio, la industria y, en una palabra, de los integrantes de todas las co
munidades y países del mundo". 

"La campafia está entrando en su fase ejecutiva; muchos comités 
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nacionales impulsan la colecta de fondos para costear determinados 
proyectos en· países subdesarrollados o en vías de desarrollo". 

"Otro signa de la acogida que ha encontrado la multicitada ca.nipa-. 
ña en el mundo, es la Resolución aprobada par la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en octubre de 1960. En ella se apoya calurosa-" 
mente la iniciativa de la F AO y se pide a su Director General que en 
consulta con las Naciones Unidas y otros organismos, prepere u:n. pro
grama con el objeto de utilizar los excedentes de alimentos, para el 
desarrollo económico de las países cuyo abastecimiento es deficitario". 

"Como fase inicial de un programa positivo, existe un fondo en 
dólares, a solicitud del Gobierno de los Estados Unidos de América. El 
fin positivo es ensayar diversas formas en que puedan emplearse los 
alimentos para impulsar el desarrollo económico y constituir así una 
reserva para socorros de emergencia. Se espera que la experiencia ad
quirida con. estos ensayos permita ampliar con el tiempo el Programa 
Mundial de Alinlentos". 

"Se habrá visto que las diversas actividades de. la F AO contribu
yen eficazmente a la Campaña Mundial contra el hambre". 

''En un sentido amplio, las actividades para .esta campaña presen
tarán un doble aspecto: lo.-Crear un clima de opinión en todo el mun
do para poder plantear los problemas del hambre y la miseria, anali
zar sus causas y hallarles remedio. 2o.-Las investigaciones naciona
les y regionales y los planes de acción para acelerar el ritmo del pro
greso en los países subdesarrollados y elevar la producción de alimentos 
y los niveles de nutrición".17 

En cuanto al pap·el de la Organización e~'l. una política destinada a 
mejorar el bienestar de las poblaciones rurales, finalidad ésta que se 
menciona en el preámbulo de su Constitución. 

"El plan que para el desarrollo de las comunidades agrarias han 
trazado conjuntamente las distintas organizaciones de la familia de 
las Naciones Unidas, por medio de su Comité .Administrativo de Coor
dinación, asigna a la F AO obligaciones muy claras y le marca· direc
trices muy p1.-ecisas. Según tales directrices, 1a extensión agrícola, la 

17 García Rocha Alfonso. Tesis citada. pi::tgs;·· 114 a 121. 
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educación en materia de economía don1éstica, el fomento de las coope
rativas, del crédito agrícola y de la artesanía y pequeñas industrias, 
así como de sistemas racionales de comercialización y __ la _orientación-y 
formación profesional, son actividades fundamentales. en una--• política 
coordinada de desarrollo de comunidades, que son complementari~s en
tre sí, junto con las de otros organismos internacionales,.y: por ·10· t.an
to deben ser persistentemente llevadas a la práctica por la FAO, de .una 
manera racional y equilibrada". · 

"La FAO se ha fijado como meta ajustar su organización interna 
y su p_olitica, a la nueva tendencia mundial de enfoque integral de 
los problemas económicos sociales de las grandes masas de población 
rural, a este efecto debe hacerse frente, adecuadamente a las obliga
ciones que han contraído en los mencionados planes conjuntos". 

"El concepto de "Bienestar Rural" tiene, sobre todo repercusiones 
de orden subjetivo y es de carácter esencialmente dinárrtlco, porque 
es un estado de ánimo provocado por la satisfacción de las necesidades, 
los apetitos y los anhelos del ser humano, que cambian y crecen -a .:me
dida que el individuo o la comunidad en que vive maduran y a me
dida que adquieren conciencia de sus derechos y posibilidades"~18 

."Entre los asuntos que me.recen es¡)ecial atención de la FAO ·es
tán las facilidades de créditos agrícolas, las cooperativas de granjeros, 
las industrias rurales y el bienestar rural en general. En la América 
Latina en varios seminarios y reuniones se ha estudiado un sistema 
de créditos agrícolas vigilados, destinados especialmente a pequeños 
hacendados. Los resultados figuran en una publicación de la FAO ti
tulada ·Manual de Crédito Agrícola Vigilado en América Latina. En 
varias publicaciones y reuniones internacionales se ha tratado el tema 
·de las cooperativas y de los métodos especiales para desarrollarlas en
tre campesinos analfabetos y semianalfabetos. Se ha prestado especial 
atención a las industrias rurales, como la industrialización de los dá
tiles, el caucho, el té y las pieles. Hay dos publicaciones de la FAO que 
se refieren a los problemas del bienestar rural: 

1B Garc!a Rocha Alfonso. Tesis citada págs. 141 a 142. 
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"Elementos del Bienestar Rural y la Investigación de la Vida 
Rural".19 

A continuación se enuncian las Funciones de ·la ·FAO contenidas 
en el Artículo lo. de su Constitución, con objeto de dar una v1s1on cla
ra sobre las mismas, en cuanto a lo qwe hasta aquí se ha dicho: 

Funciones de la Organización 

"1.-La Organización reunirá, analiZará;:: interpretará y divulgará 
las informaciones relativas a la nutrición'/: alimentación y agricultura. 
En esta Constitución el ténl:]ino : '::airicriJ.tUra" y sus derivados com
prenden también la p(;;sca,)~s :prc:idu~tas'del mar, los bosques y los 
productos primarios·· forestales";'' • "''· · - - · · .· · - · 

"2.__:La Organiz~ci~n fomentara y, cuando sea pertinente, reco
mendará una acción nac:ional e internacional tendiente a realizar: 

a) . Las investigaciones científicas, tecnológicas, sociales y econó
micas sobre nutrición, alimentación y agricultu¡ra; 

b). La ~ejÍ::lra de la enseñ.anza y administración en materia de 
nutrición, .alhn.entación y agricultura; y la divulgación de• los; conoci
mientos teónc'os y prácticos relativos a la nutrición y agricultura; . 

. >:·· .- -,-~;.;, :ci 

c) La con~ervación de los recursos 
todos mej_ores • de producción, agrícola; 

naturales y la adopción.: de mé-

·. 
-d) [.i ~ejora de los métodos de elaboración come~~i~z~6ión. y 

distribución; de productos alimenticios y agrícoias; ... · .. 

~):La adopción de una política encaminada-a facilU .. a~i-:'eÍ ~d~ua~ 
do crédito agrícola, nacional e internaciortál; . . . -- r, •. 

f) Lá adopción de una política·: intei.ria'ciori~l;.que f~~~rezca los 
convenios :relativos a los productos agrícolas :.ésenciales: ·. 

"3.-Serán ·también funcion~ a.;!1!i¡of.~~~~i'6ii: .· .. 
a) Proporcionar la asistencrá.:- {é'ci'~~~ ~lle, JC>nc!~ten los gobiernos; 

"Las Naciones Unidas aÍ Al~an~;; ~e Tod6s;.~¡:>.;bÜ~ctció~ citadá pág. 564. 
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b) Organizar en cooperac1on con los gobiernos interesados, aque-
11as misiones que puedan ser necesarias para ayudarles a cumplir con 
las obligaciones derivadas de la aceptación, por parte de los mismos, 
de las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas so
bre Agricultura y Alimentación y esta Constitución, y 

c) En general, adoptar todas las disposiciones necesarias adecua
das para alcanzar los fines de la Organización enunciados en el pre
ámbulo". 

"El 30 de marzo, dos días después de haber promulgado Pablo VI 
su histórica Encíclica, el Director General de la FAO, Dr. B. R. Sen, 
celebró una conferencia de prensa en Roma para expresar "la profun
da gratitud de la Organización de las Naciones Unidas paar la Agri
cultura y Ali1nentación". Ante un nutrido grupo de periodistas italia
nos y corresponsales extranjeros, el Dr. Sen dijo que le Encíclica tie
ne particular aplicabilidad a la labor de la FAO". 

"Si la FAO no existiera -dijo el Dr. B. R. Sen- la Encíclica Po
-pulórum Progressio casi podría servir de guía básica para su creación. 
Párrafo tras párrafo, enuncia principios sobre los cuales se fundamen
ta nuestra labor y señala las metas que nos empeñamos en alcanzar. A 
nuestro juicio, imprimirá un ímpetu formidable a nuestros esfuerzos 
por acabar con el vergonzoso mal del hambre en el mundo, porque re
viste con la autoridad y guía moral de la Iglesia católica las medidas 

. prácticas en que estamos empeñados o que pensamos adoptar en lo 
futuro. Esthnamcs que la totalidad de la Encíclica, su completo exa
men de los problemas de la forinación de naciones, es de la competen
cia de todos, sin exceptuar a ningún sector de 1-os países adelantados o 
en proceso de desarrollo. Confiamos plenamen!e en que infundirá nue
vas esperanzas a quienes deben recibir todavía ayuda, y un nuevo sen
tido intencional a los que pueden darla". 

"Roza la Encíclica tantos aspectos de la labor de la FAO, que in
tentar enumerarlos todos sería práctican-i::nte imposible. Unos cuan
tos ejemplos bastarán. Habla de la n·ecesidad de progran-ias concerta
dos y recla1na una organización de los esfuerzos para responder a las 
necesidades presentes y a las previsibles exigencias futuras. Eso es, 
precis~mente, lo que el Plan Indicativo Mundial de la FAO trata de 
llevar a cabo ahora, determinando en todo el mundo las exigencias del 
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desarrollo y los medios para satisfacerlas, con una serie de estudios 
ya en marcha desde 1965". 

"Cuando est~ cúmulo de datos se clasifique y analice, lo cual se-
. rá un hecho en 1968, esperamos poder indicar más o menos clarament<= 
lo que debe hacerse, tanto por parte de las naciones adelantadas como 
por los países en desa=ollo, para alcanzar ciertas metas económicas 
mundiales en 1975, y otras aún más altas en 1985". 

"Una y otra vez señala la Encíclica como responsabilidad moral de 
las naciones ricas el deber de ayudar a las de economía subdesarrolla
da; no sólo pide apoyo material, sino asistencia intelectual en far:rna 
de instrucción para los pueblos que han de marchar con el presente y 
prepararse para el porvenir. Junto con el Fondo de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, y atrayéndose la cooperación de la industria pri~ 
vada, la F AO desempeña esa misión en muchas partes del mundo. Es_: 
ta1nos plenamente de acuerdo con la observación del Papa, de que la 
colaboración mundial en proyectos de esta índole contribuye a elimi
nar suspicacias y recelos entre los pueblos beneficiarios". 

"El Papa aboga por la creación de un Fondo mundial, alimentado 
con parte de los gastos militares, para venir en ayuda de los más des
heredados. El que los esfuerzos actuales en pro del desarme universal 
tengan éxito y que las ingentes sumas que hoy se emplean en elemen
tos destructivos se destinen cada vez más a eliminar el hambre y la 
mal nutrición y al fomento del bienestar de la humanidad, ha sido 
lema constante de nuestra Organización y, evidentemente, también de 
toda la familia de las :Naciones Unidas. El Papa habla de la necesidad 
de reajustar las relaciones con1erciales de forma que los países más 
pobres, con escasos recursos naturales que vender, no tengan la im
presión de que se les quita con una n1ano lo qu-., se les da con la otra. 
Esta es la rnayor preocupación del Co1nité de Problemas de Produc
tos Básicos de la F AO. qu·e acaba de dar por concluida una prolonga
da reunión en Ro1na". 

"La Encíclica reitera que Dios ha destinado la tie=a y cuanto ella 
contiene al uso de todos los hombres y de todos los pueblos". 

"El Programa Mundial de. Alimentos, que organiza la expedición 
y distribución de víveres para ayudar a las naciones en sus proyectos 
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de desarrollo y socorrerlas en casos de. urgencia, es otra faceta que 
encuadra en el marco de la· Encíclica". 

"El Papa, bondadosamente,. __ ha· reconocido~las realizaciones de 
nuestra Campaña-'Müridial contra- el -Hambre~ que· ha coadyuvado a 
suscitar en el mundo··ia -urgencia del proble:nia y la necesidad de ha
llarle soluciones eficaces". 

"Mencionó la necesidad de una reforma agraria, sector difícil del 
desarrollo, en· que todos tenemos intereses, •con· la cooperación de va
rios gobiernos,· -esperando que las palabras ·de su Santidad animen a 
éstos a·· ac.elerar sus esfuerzos". 

''Haciendo observar que la población aumenta con mayor rapidez 
que los recursos disponibles, afirma el Papa, hablando del control de 
la natalidad: Cierto que los poderes públicos, dentro del ámbito de 
su com~tencia, pueden intervenir mediante la difusión de una in
formación adecuada y adoptando medidas oportunas, siempre que sean 
conformes con las exigencias de la ley moral y respeten Ja justa liber
tad del matrimonio. Y agrega: Toca a los padres decidir, con pleno 
conocimiento de causa, sobre el número de sus hijos, haciéndose res
ponsables ante Dios, ante sí mismos, ante los hijos que han puesto ya 
en el mundo y ante la comunidad a que pertenecen y siguiendo los 
dictados de su conciencia, iluminada por la ley de Dios, auténticamente 
interpretada y sostenida por la confianza en El"."º 

Y a propósito de lo anterior, el control de la nata:Iidad ej,ercicido 
sin presiones y con una orientación previa, es el único remedio eficaz 
para evitar la sobrepoblación y el hambre que amenaza con llevar al 
mundo hacia el caos, a ejemplo: México no está a salvo de la necesi
dad de afrontar el problema demográfico a la mayor brevedad, ya que 
de continuar la tasa actual de nacimientos y el presente índice de 
mÓrta:lidad, se duplicará la población cada 20 años, además, los países 
en vía de desarrollo, como Asia, Africa y América Latina, debemos 
producir cada vez rnás alimentos para soportar el constante aumento 
demográfico sin afrontar problemas angustiosos. 

•o "Contra el Hambre ... Publicación especial de la FAO. No. julio-agosto 1967 
:Roma, "La enciclica nuevo impulso a la obra de la FAO'º págs. 27 a 28. 
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La planeación es un problema de conciencia iamiliar, precisamente 
y qúe cadá unidad·debe resolverlo_corno:mejor_ lo desee. 

. • - --- . .,--- --··---~~=.-=.o_o- o--'-o.=c-c-~;o..=" 

Haciendo un análisis detallado .de la situación -mundial, la huma
nidad parece estar perdiendo la batalla: de producción de alimentos y 
que cambio de ello no ha podido afrontar todavía con éxito el creci-
miento demográfico. , ; __ . - ; . • . . 

El doctor B .. R. Sen, director general del~ 'FAÓ eJ:l. Roma, quien 
dijo en el Congreso Eucarístico InternaeionaÍ (.-Cat6lico)'' en Bombay: 

"¿Podemos seguir volteando la cara al .concepto 'de planeación fa
miliar cuando la alternativa es el hambre y la muerte?;'. 

Indicó el orador que hay una carrera vertiginosa .. entre el aumen
to de la tasa mundial de nacimientos y la produccióri de alimentos. Esto 
-es lo que puede producir el caos, a consecuencia de la sobrepoblación. 

La tierra más favorable ya está siendo cultivada y los países en vías 
de desarrollo no pueden esperar un aumento de productividad por hec
tárea lo suficientemente rápido como para competir con el crecimiento 
demográfico. 

"¿Cómo puede un país como Brasil, por ejemplo, esperar mante
ner y alimentar a 3.5 más de su población cada año, mientras su produc
ción de n-iaíz y de trigo por hectárea ha declinado durante los últimos 
25 años? Aun Eu.ropa, que ha aumentado su cultivo por acre (40 
áreas) un 2 por ciento anual tendrá problemas de alimentación, hoy, 
si su población aumentara 2.5 ó 3 por ciento al año". -

México es considerado como una excepción porque ha aumentado 
su reserva de alimentos más aprisa que cualquier otro país, no obstan
te será necesario actuar de inmediato. 

Las naciones en desarollo, _ aumentan su producción: de. alimentos 
sólo 1 por ciento cada año en tanto que su población .crece a razón 
de 3.2 por ciento en el mismo lapso. - -. , .. 

-,' :, - : -. . . ', . . . ,,. - ,··.:-\: ... ,; ~-:..-. {. ·. ' 

Nuestro país para el año 2068, .dentro 'dé;;C:ieli{añÓs;.tendrft :más 
de 1,344 inillones de habitantes, a•-razón.:de u'n: creciiniÉint(:;;de. 3.5 por 
ciento al año. •-- . • ·:<· +· ( - - -• ... _ . 

¿Puede México educar, alofar y ve~tir·a:~esa ca~tidad -.de_ habitan-
tes dentro de un siglo? ¿Podrá alim~ntarlos? -
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CAPITULO CUARTO 

LA FAO, .SU ASISTENCIA TECNICA Y COOPERACION 
-INTERNACIONAL 

: .. 
,.,:··: -

EL BIEN .JURIDICÓ TUTEi:.ADO POR EL DERECHO 
INTERNACIONAL A TRAVES DE LA FAO, 



:ES ESENCIAL QUE LOS DERECHOS DEL 
HOMBRE SEAN PROTEGIDOS POR UN 
REGIMEN DE DERCHO, A FIN DE QUE 
EL HOMBRE NO SE VEA COMPELIDO AL 
SUPREMO RECURSO DE LA REBELION 
CONTRA LA TIRANIA Y LA OPRESION. 
Declaración Universal de Derechos Hu
manos 1948. Com.is16n Internacional de 

Juristas. Ginebra.. 

EL INSTITUTO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA (IIA) 
fue establecido en .Roma en 1905 para contrarrestar la inherente debi
lidad económica de la industria, y para atender a los problemas comu
nes de los agricultores de todo el mundo. 

El encuentro histórico entre el Rey de Italia Víctor Manuel III y 
el Sr. David Lubin comerciante estadounidense como antecedente. his
tórico en que el Rey apoyó personalmente al Instituto Internacional de 
Agricultura, siendo así como se inició una labor que todavía· forma 
parte del programa de la FAO, dicho Instituto lo trataremos conio un 
antecedente importante en el desarrollo de este capítulo y cuyos alcan
ces se han, plasmado en el actual organisno, para tratar después el pro
grama de la Asistencia Técnica como parte básica para la actividad de la 
Organización para la Agricultura y la Alimentación. 

Al respecto tratando de ser más explicito sabemos que actualmen
te para poder llevar a cabo nuestros deseos, es necesario que contemos 
con los medios necesairos y adecuados, no bastando con tomar un libro 
que nos enseñe cómo hacer las cosas, se necesita además del estudio, 
dinero, material y contribución humana en ·sus aspectos teórico y tain
bién abundante experiencia práctica. Debemos reconocer, que la falta 
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de personal experto y práctico ha venido a retrasar el desarrollo eco
nómico en varios países y fue precisamente para prestar ese tipo de 
ayuda en escala apreciable para lo que se lanzó en 1950 el Programa. 
Ampliado de·Asistenciac Técnica; iniciándose éste en 1951. -

Los países de las·N~ciones Unidas aportan voluntariamente fon
dos con qué sufragar los gastos correspondientes a las necesidades por 
desahogar en pro del bienestar general. 

Afio con año se aportan millones de dólares, tales fondos se asig
nan a los distintos organismos especializados proporcionalmente a la 
demanda que tienen sus servicios entre los estados miembros. 

En esta forma pueden destacar expertos con el fin de reforzar ]os 
recursos que el gobierno puede movilizar para hacer frente a alguno 
de los problemas de desarrollo que tengan planteados. Hay que resal
tar que sólo se envían expertos de los diferentes organismos especiali
zados, a petición de un gobierno y no con la finalidad de resolverle 
sus problemas, sino más bien con la de ayudarle a activar sus recursos 
1nateriales y humanos propios con que resolverlos. 

En vista de la magnitud y gravedad del problerria como lo es la 
agricultura y la alimentación, la FAO fue el organis1no que tuvo que 
desplegar una mayor actividad. 

Los exp€rtos -1nujeres y hombres- proceden de distintos países 
y trabajan en otros países y diferentes territorios. Dan ayuda y con
sejo prácticamente en todo lo referente a la conservación y explota
ción de los recursos naturales renovables que se encuentran en el mar 
y en las cumbres más altas, investigando la existencia de alimentos, y 
ayudando a establecer industrias forestales. Cooperan en la elabora
ción de planes de fomento nacional, abarcan el medio rural o para en
señar a preparar ]os alimentos. 

También montan, en donde es necesario, laboratorios esenciales 
para defender de la enfermedad a la ganadería de continentes enteros, 
y explican a pescadores los mejores medios para ia pesca y protección 
de la fauna marina, así como a reparar sus barcos. 

Dentro de un plano de cooperación internacional la participación 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en 
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tratándose de expertos, el programa actualmente facilita más de 5,000 
procedentes de 100 países, de los cuales más del 25o/0 de esos expertos 
provienen de i·egioncs que reciben asistencia del PNUD', ademas- Cle lia
berse obtenido o contratado, con más de 92 naciones distintas,- servi
cios especializados y equipo técnico. 

El Instituto Internacional de Agricultura forma parte aún ·d;;,l 
programa de la FAO como organismo permanente de las Nácion'es Uni.:. 
das, y en atención a la exposición que se ha hecho, es -bastante' vigo-. 
roso, siendo así un ''Organismo de Acción,.. ,~,, · ,. :_i 

Ahora trata.remos sobre un tema· de vital importancia'' que: ·es el 
relativo a la ASISTENCIA TECNICA, como parte fundamental del 
Organismo. 

La_ Asamblea General de las Naciones Unidas ha dado un paso 
importantísimo, al coordinar la planificación, ampliar el alcance y ace
lerar _el ritmo de lo que se ha convertido en una guerra mundial con
tra el hambre y la miseria, por una resolúción conocida como "Movi
lización para el Progreso", en la cual la Asamblea ha combinado dos 
de los grandes programas de Asistencia Técnica o sea el Programa Am
pliado de Asistencia Técnica (1950) y el Fondo Especial (1959), con
solidándose ambos en el Programa de las Naciones Unidas para el De
sarrollo PNUD. 

Pero antes de tratar los mencionados programas, haremos unas 
breves consideraciones sobre los problemas de 1968, así como algunas 
estimaciones sobre Producción Mundial de Ali;:nentos y Excedentes 
Agrícolas; sin dejar de pasar por alto algo sobre Planes y Políticas 
de Fomento Agrícola. 

Posteriorm.ente veremos lo relativo a Preinversión y Productividad 
y por último algunas n1etas para 1969-1970. 

"Nunca se instistirá demasiado en que la pobreza que tantos su
frimientos causa a cientos de millones de habitantes del mundo, es in
necesaria. Ya se dispone d-e todos los recursos humanos, nátUrales y 
tecnológicos necesarios para elinúnar la pobreza de las regiones de 
bajos ingresos y mucho se sabe sobre la forma de utiliz~r eficazmentP
esos recursos". 
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"Mas la tarea sólo podrá realizarse a condición de que los países 
ricos y los pobres formen una sólida y dinámica asociación para el 
desarrollo. Y tal asociación debe establecerse, no solamente por razo
nes morales, o para reforzar la paz aliviando la tirantez política engen
drada :Por la pobreza gener~izada, sino también porque es necesario, 
cada día con más urgencia, utilizar del modo más completo posible to
do el· potencial productivo del mundo" . 1 

·., Todos tenemos interés en que se progrese con más rapidez hacia 
ese: objetivo. 

Algunas de las actividades que para ello se han emprendido, es lo 
que en forma concreta expondremos al hablar sobre la PREINV'ERSION 
y la PRODUCTIVIDAD, después de que hablemos del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Antes de detenernos a examinar los dive.rsos temas que se han 
propuesto con motivo de la Asistencia Técnica, no dejaría de ser con
veniente que se diga que los problemas del presente;Sño ,i968 son, co
mo todos los de esta última época, universales, arnplísi'mo~: .con resolu
ciones generales y no localizadas en una sola región.°> . . .. 

Los alimentos para el género humano, que crece con gran cele
ridad, sobre todo en las regiones donde hay menos recursos para ayu
dar a encontrar las soluciones que entre otras la más importante es la 
de alimentarse. Hasta hace poco tiempo, esa parte de la humanidad a 
que nos referimos, que ocupa, por regla general la zona ecuatorial y 
el hemisferio sur, crecía con cierta moderación, ya que la mortalidad 
infantil era muy alta y la perspectiva de vida de cada persona muy re
ducida. Ante tal situación aparecieron las drogas milagrosas que co
menzaron a combatir los padecimeintos más graves, teniéndose así, el 
crecimiento geon1étrico de la población como una lógica consecuencia, 
al paso que la producción de alhnentos seguía casi estacionaria, cuando 
no iba en retroceso. Tal fenómeno ha producido el hambre en una in
mensa parte de la población del mundo. La desnutrición y el raquitismo 
afectan a grandes sectores de la geogi·afía humana, y están, tal vez 

ºProinversión y Productividadº Publicación especial de las NU. Programa do 
las· Naciones Unidas para el Desarrollo. Palabra& del Adm.inistrador Paul G. 
Hofíman. Nueva York, EEUU., pág. l. 
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minando para siempre a la comunidad infantil que están sometidos a 
la amenaza del hambre. A pesar de todos los esfuerzos, la producción 
de _alimentos _aumenta verticalmente en zonas muy desarrolladas, donde 
la técnica puede llegar hasta los campesinos y modificar en forma muy 
sustancial sus prejuicios, hábitos y rutinas. Existen zonas en donde al 
maquinización de la agricultura está promoviendo actualmente una re
volución con resultados muy significativos en el renglón. 

En la zona del Ecuador, parte de Asia. Oceanía, Africa y Anlérica 
Latina la maquinización agrícola ha ido avanzando muy lentamente por 
la injusticia del intercambio que cierra un círculo de acero, ya que lo 
que esos pueblos venden baja siempre de precio, y lo que necesitan, so
bre todo maquinaria para la industria y la agricultura, sube constante
mente. Aun se sigue sembrando y cultivando con los primitivos aperos 
e instrumentos de labranza, y por otra parte, los fertilizantes son costo
sos y que en las naciones subdesarrolladas, hay que importar, como los 
insecticidas y demás elementos de una agricultura moderna. Locura es 
la de pensar, que tal vez la humanidad pueda alimentarse de los exce
dentes de producción agrícola que provengan de los países desarrolla
dos. Tales excedentes no son ciertamente ilimitados. Los pueblos pobres 
tienen que mejorar, por fuerza sus sistemas, maquinizar la agricultu
ra, producir algo más de lo que CQmen, si no quieren ser esclavos de
pendiendo de quienes los alimenten. 

El mundo está en grado sumo desequilibrado desde un punto de 
vista económico. 

Dos terceras partes de la población mundial producen solamente 
una sexta parte de los bienes y servicios; no debé. extrañ.arnos que las 
zonas subdesarrolladas del mundo sean escenario 'dé 'sUfrimientos y 
fuente de peligro políticos. 

Debemos tener presente que el impacto no se limita: a los países 
que directa e inmediatamente están afectados por_ esta "diferencia de 
productividad". 

En atención a las ideas anteriores no deja de. ser conveniente que 
expresemos algunos aspectos del "Estado Mundial de la Agricultura y 
la Alimentación teniendo así que la producción mundial de alimen
tos, según las estimaciones preliminares de la F AO, remontándose años 

-129 



otrás, no fue mayor en 1965/66 que el ano anterior, en que había unos 
70 millones menos de bocas que alimentar. De no haber sido por las 
buenas cosechas de América del Norte, la producción mundial habría 
dis~inuido. De hecho, en todas las regiones en desarrollo, exceptuando 
el Cercano Oriente, se calcula que la producción de alimentos se ha 
reducido en un 2% en total y del 4 al 5°/0 calculándola por habitante, 
La agricultura depende del tiempo. Las malas cosechas de 1965/66 fue
ron especialmente graves puesto que no hubo abundancia, apenas la 
producción se ha mantenido al n1argen del rápido aumento demográ
fico". 

"Hasta hace poco la situación podía aliviarse gracias a las gran
des reservas de cereales que había en existencia, principalmente en 
América del Norte, desde principio de los años 50, contribuyendo al 
abastecimiento de alimentos de los países en desarrollo. Los envíos a 
gran escala con carácter de urgente permitieron evitar el desastre en 
la India y otras regiones que padecían sequías 1965/66. Sin embargo, 
estos envíos, junto con los envíos a China Continental y de la URSS, y 
el mayor éxito de las políticas de los EE. UU. encaminadas a limitar la 
producción, han reducido las reservas de cereales de América del Nor
te al nivel más bajo alcanzado en más de un decenio". 

"La situación n1undial alimentaria es hoy más precaria de lo. que 
ha sido nunca desde el período de aguda escasez que siguió inmediata
mente después a la segunda guerra mundial. El agotamiento de las 
reservas es descuidado ya que el mundo depende más de la produc
ción actual y por lo tanto de las condiciones del tiempo. Es urgente 
continuar con la valoración y utilidad de la ayuda alimentaria, basán
dola en algo más segu.ro que las posibilidades de excedentes". 

"La F AO ha insistido siempre en que por muy valiosa que pueda 
ser la ayuda alimentaria (y los acontecimientos de 1965/66 son ejemplo 
notable de su valor), a la larga el aumento de ia producción de los 
propios países en desarrollo es esencial para el inejoramiento durade
ro de su situación alimentaria". 

"El problema del desarrollo de la Agricultura en esos países y los 
esfuerzos hecho;; a ese fin durante el segundo decenio de la posguer.ra 
fueron. el tema principal del análisis de diez· años de agricultura en el 
mundo"~ 
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"En 1966 el estado mundial_ de la agricultura y la· alimentación vol
v10 a su forma más usual. El año de 1966 se consideró como el ''afio 
InternacionaLdeLarroz», como alimento básico de la nütad de la hu-
manidad": ' - - , 

'c"En. estos últimos años se '.ha vez rnáS- evidente que, 
además d~- sus repercusiones en fas existenciás de alimentos; el atraso 
de la 'producción agrícola puede retardár en otras muchas formas el 
de:;iarrollo' económico·· de.- un 'país''. 

"Existe una estrecha deperl.denci~ ~ut~a entre .los sectores. agríco
la e industrial, en particular la importancia que lo mismo en el desa
rrollo agrícola que en el industrial tienen las -industrias basadas en las 
inaterias primas agrícolas, y la forma en que la industria contribuye a 
la expansión de la producción' agrícola proporcionando tanto los bie
nes de consumo necesarios para dar alicientes al agricultor como los 
elementos requeridos para proporcionar los medios de aumentar la 
producción. La FAO proporciona asistencia técnica a los gobiernos en 
este sentido". 

Queda entendido llevando a cabo las siguientes observaciones en 
1967, que "La producción de alimentos no aumentó desde 1965 en el 
mundo. Tras este retroceso, confirmado por los datos más completos de 
que se disponen, se confirmó cierta recuperación de la producción en 
1966. En este año, la recuperación que se menciona se limitó sin em
bargo, en gran medida a las regiones desarrolladas. Se calculó que la 
producción de alimentos ¿->1mentó un poco más del 1°/0 y tanto en 
Africa como en la Améric>. Latina, desde 1965, ia producción alimen-
1·ia disminuyó". 

"1966 resultó defavorable para los países ·;;n desarrollo por lo que 
se refiere al co1nercio internacional de productos agropecuarios del 
que dependieron los ingresos en divisas de la in1nensa mayoría de los 
países. Así, aunque au1nentaron en 1966 los ingresos total:;;s proceden
tes de las exportaciones agrícolas, se calculó que en los países en des
arrollo, hubo disminución de un 27o aproximadamente a precios co
rrientes, y un 3% en lo tocante a su poder adquisitivo de bienes ma
nufacturados, al mismo tiempo subieron en un 4°/o las importaciones 
alimentarias de los países en desarrollo". 

"Hasta que no se produzca una transformación radical de la agri-
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cultura, seguirán aumentando sin duda·las necesidades de importación 
de alimentos en estos países, en· consonancia' con el rápido crecb:niento 
de la población y los grandes. avances que van logrando sus_ingresos y 
sus niveles de vida". 

"Es necesario el control de la población, ¡y.>r un lado, y de la ayuda 
alimentaria prestada por los países desarrollados". 

Ya en otro apartado dijimos que los pueblos pobres, deben de preo
cuparse por mejorar sus sistemas, que entre otros es el de mecanizar 
su agricultura y producir algo más de lo que comen y dejen así de 
depender de quienes los abastecen en alimentos. 

Con respecto a lo anterior, resulta curioso sefialar que en "Bru
selas, Bélgica, el nuevo director general de la Organización para la 
Agricultura y la Alimentación, A. H. Boerma, puso como ejemplo de 
cooperación la labor de la Fundación Rocke:feller y del Gobierno de 
México en el mejpramiento de semillas, la ampliación de cultivos y el 
servicio de informaciones a los agricultores". 

"Asimismo, el sefior Boerma censuró acremente la forma de .ayu
da que los Estados Unidos dan a otros países con sus excedentes de pro
ductos agrícolas. "Tal ayuda -dijo-, es como botar la·'écirnida". 'Agre
gó que Norteamérica posee la mejor posibilidad -.para ayudar a los paí
ses pobres regalando o vendiendo materias alimentiéias pagaderas· en 
divisas locales". ):,_:. ~ ·:{:}~-. 

"Expresó que las actuales formas_ de ayuda h~cen competencia a la 
producción local de aliixieiitos~- y que~:fa tarea de los países ricos debe 
ser la de ayudar a los agricultores• dei--las naciones pobres a aumentar 
su producción y sus ingresos".-.: 

"La-fur.lclón de las Nahion~s Unidas en lo que se refiere a ayudar 
a los países en :.sus--'problemas de población ha quedado ya mejor per
filada y los jefes de Estado, en un mensaje dirigido al Secretario Ge
neral, han destacado la necesidad de llegar a una planificación de la 
familia. Gracias a la ayuda exteroir bilateral se dispone asimismo en 
proporción cada vez mayor de asistencia para la realización de progra
mas de planificación de la fami~ia". 

"En .un afio en que las existencias cerealistas de América del Nor-
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te que anteriormente constituían un considerable margen de seguridad 
·en el suministro mundial de alimentos, se han reducido aun más, re
sulta muy estimulante advertir que cada vez se presta mayor atención 
a la prestación de una ayuda alhnentaria no integrada fundamentalmen
te por "excedentes". Tal es la finalidad de la nueva legislación sobre 
ayuda alimentaria promulgada por los E.U. en 1966. En los medios in
ternacionales se procede a estudiar minuciosamente la expansión de la 
ayudá alhnentaria multilateral, modalidad iniciada por el Programa 
Mundial de Alimentos Naciones Unidas/FAO". 

"Uno de los resutlados de las negociaciones Kennedy del Gatt ha 
sido el acuerdo concertado entre }os países negociadores en el sentido 
de aportar a la ayuda alimentaria contribucione psor valor de 4.5 millones 
de toneladas de cereales al año". 

"La ayuda alimentaria de los E.U. estará cada vez más vinculada a 
las mec:lidas __ de autoayuda que tomen los países beneficiarios en el sec
tor agrícola. Esta es una novedad muy positiva porque la ayuda que 
más urgentemente necesitan los países en desarrollo se refiere a la con-
solidación de su agricultura". · 

"En contraste con el aumento excepcionalmente lento de la pro
ducción agrícola y ganadera, la producción pesquera-ha seguido crecien
do ;rápidamente. Su aportación potencial al abastecimiento de proteí
nas del mundo no llegará sin embargo, a cuajar en la realidad, a no 
ser que se adopten medidas para protejer los recursos pesqueros con
tra una explotación excesiva. El carácter de propiedad común que 
tienen los recu.rsos pesqueros de alta mar y su explotación ·cada vez 
más intensiva por parte de flotas de gran radio de acción pone de relieve 
que el pleno desar.rollo de los recursos pesqueros del mundo depende 
en muy g:i;-an medida de la cooperación intei-nacional". 

"Esta cooperación es fundamental además de una asis~encia inter
nacional mucho más amplia, si se quie.re liberar· a la humanidad del 
hambre. Es más, la asitencia internacional para el desarrollo agrícola 
que en 1966 recibió mucha atenc:ón. En su Encíclica Populoru1n Pro
gressio, su Santidad el Papa Pablo VI ha destacado muy claramente 
el deber moral de prestar dicha asistencia".2 

, " "El Estado Mundial de la: Agricultura y la Alimentación .. FA0.-1966 e 4.7/2 
y 1967 e 67 /4.-Publicaciones especiales de inforrnac16n estadistica basta el 
15 de julio de 1967. 
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Por ·lo que a· Planes y Políticas de .Fomento Agrícola, son pocos 
los cambios. En general, han continuado las tendencias ya estableci
das en. años pasados. 

Una tendencia en los países en desarrollo, que merecen atención 
de nuestra parte, es la buena disposición. que se ha hecho en la utili
zación inte:hsiva de materiales de producción. rn.odernos, particularmen
te semillas seleccionadas y fertilizantes. Se ha hecho aun más amplio 
el reconocimiento por pai·te de los gobiernos de ios países en desarro
llo, de la necesidad de proporcionar incentivos económicos adecuados a 
los agricultores para incrementar la producción. I.o :mismo ha ocurrido 
en Europa ·oriental y la URSS., donde ·se han aumentado ·los precios a 
los productores, pero ampliándose las facilidades crediticias, simplifi- · 
cándose los procedimientos administrativos. El· progreso en el mejora
rien.to de las instituciones agrícolas, es relativamente lento en los paÍ-'
ses en. desa=ollo, particularmente en lo que se refiere a· la reforma 
agraria. Se han adoptado numerosas medidas-·para mejorar los medios 
del mercado. agrícola. 

"En los E·.U. ha habido menos cambios qu~ d~ c,9st"l.':~bre c;;on :i;-espec..:, 
to a las ·polítiéas agrícolas ya que la Ley de· la Alimentación y la Agri
cultura, aprobada en 1965, fijó las principáles normas hasta. 1969. La. 
Ley de Alimentos para la Paz, entró en vigor en 1967~ como.'uria a~plia-
ción. de la Ley Federal 480". . · 

"La Comunidad Económica Europea ha conseguido nuevos progre
sos en la formulación de una política agrícola común que está virtual
mente ultimáda y entrará plenamente en vigor el 1o. de julio de 1968 .. 
Entre las regiones en desarrollo, los principales acontecimientos en ma
teria de cooperación económica regional han tenido lugar. en América 
Latilla, donde se ha propuesto la fusión de la zona de la Asociación La.;· 
tinoame~icana de. Libre Comercio ALAC con el lv.Iercado Común Cen-' 
troarnericano MCCA con el fin. de establecer gradualmente .un mercado 
cornúiL latinoamericano durante el período 1970-1985".3 

··, 

· Hasta: · áquí hemos expuesto algunas estimaciones· sobre· el Está.:;: 
do' Mundial' de la Agricultura y la Alimentación, con relació;, ·'a. Ciertas 
estimaciones· sobre . reservas. mundiales en "1965/66 y coni;ider~éiones' 

3 ''El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación.. publicación citada; 
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hechas en 1967 en· .relación con· los anos mencionados;·· así · como los 
problemas del presente afio 1968, que como .ya se dijo son mu¡y amplios 
con un. carácter universal, así como los cambios en ·1as políticas y· pla
nes de fomento agrícola. 

Por ahora nos ocuparemos del' Programa de las Nacion.es Unidas 
para el Desarrollo P:Nuñ, deteniéndonos~~tes a considerar ~n ra~gos 
generales el Fondo Especial .de_ las Nadones Unidas. y el Programa 
Ampliado de Asistencia Técnica. 

Ya al principio de este capítulo dijimos que la falta de personal 
experto y práctico ha retardado el desarrollo económico en varios Es
tados, y es aquí donde la··FAO in!ervien-e prestando por medio .de la 
Asistencia Técnica una ayuda -en gran escala, ianzando en 1950 el 
Programa Ampliado de Asistencia Técnica, iniciándose en · 1951; la 
FAO ha llevado a término más de 2,000 misiones en unos 100 países. 
Tales :misiones han aS"esorado a los gobiernos acerca de las· políticas y 

programas agrícolas, estableciendo servicios para la agricultura así 
como en. la lucha contra las enfermedades del ganado, el fomento de 
la pesca, la mejora de los montes y la evaluación de los niveles de nu~ 
trición. En realidad todos los aspectos importanies para la economía 
de los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, han.sido objeto 
de la atención de los expertos de la FAO. También se han concedido más 
de 2,000 becas a técnicos en tales países, para que ampliaran su prepara
ción técnica y teórica, adquiriendo la experiencia necesaria en los países 
que gozan de un estimable avance. · 

"En 1959 .. empezó a funcionar el Fondo Especial de las Náciones 
Un.idas, y desde 1966 los antiguos Programas Ampliados de Asistencia 
Técnica y del Fondo Especial se consolidaron en el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. A este respecto se han en
comendado a la FAO· una multitud de tareas relacionadas con los pro
yectos respaldados por el Fondo Especial. Hasta ahora se .le han con
fiado a la F AO unos 100 proyectos, con un costo sµperior a 150 millo
.ries de dólares, la mitad aportados por el Fondo Especial y la otra mi
tad por }e,;; gobiernos b~neficiarios. Estos proyectos son de gran am
plitud y abarcan muchos aspectos del fomento agrícola, forestal y pes-
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quero; y todos ellos tienden a facilitar el desarrollCt económico y so
cial de los países beneficiarios en un período largo" -~ 

-Por lo -que"' a México se ,refiere, en la segunda parte del segundo 
capítulo mencionamos algunos aspectos relacionados con la evolución 
agrícola, la clasificación de la superficie y poblaciones urbana y ru
ral. ·Por ahora nos reservan~os, para que más adelante nos ocupemos 
del Programa Integrado de Ensefianza, Investigación y Extensión Agríco
la -Plan Chapingo-. 

• Estamos conscientes de que millones de personas de Africa, Asia, 
América Latina y el Oriente Medio ya no están dispuestas a aceptar 
la pobreza intolerable como forma inevitable de vida. 

Actualmente sabemos que dar fin a la pobreza general es una posi
bilidad práctica. Como la tecnología moderna proporciona nuevos me

. dios para remediar los males económicos y sociales, se puede ayudar 
eficazmente a los pueblos de los paises menos desarrollados en su lu
cha contra el hambre, la ignoranci<>., la enfermed:¡d y la miseria. Urge 
tal ayuda ya que la mala situación es una amena:.:a a la paz y la pros
peridad del mundo. Quizás el futuro de la comunidad universal depen
da de nuestros esfuerzos por mejorar las condiciones de vida en todas · 
partes. 

Ante tales consideraciones los gobiernos miembros de las Nacio
nes Unidas en más de veinte afios han ido consl:antemente am.pliando 
el mandato de la Organización, en virtud de su Carta, de emplear un 
mecanismo internacional para promover el progreso ·económico y so
cial de todos los pueblos. Hoy en día las Naciones Unidas y sus orga
nismos anexos ayudan a los gobiernos de 150 ::;laíses y territorios a 
acelerar sus propios esfuerzos para elevar los niveles de vida de sus 
pueblos y construir economías sólidas que se sost:engan por sí mismas. 
Tales actividades de desarrollo, a través de una serie de programas, 
que ocupan en la actualidad más o menos al 90o/0 del parsonal perma
nente de las Naciones Unidas. 

Ya hemos dicho en páginas anteriores, que desde 1966 los antiguos 
Programas Ampliados de Asistencia Técnica y el Fondo Especial se 

... Villegas · Enriqueta. Apunte suelto sobre Asistencia "'1'écnlca. Asesor de Infor .. 
y Rel. Públicas de la FAO. 1967. México. 
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consolidaron en el-·Programa _de las Naciones -Unidas para _el Desarro
llo PNUD .. Es-: conveniente que se explique en que consisten tanto .el 
Programa y el Fondo, para así pasar de lleno a explicar el PNUD. 

Al principio- de - este capítulo mencionamos la apreciable ayuda 
proporcionada por el Programa Ampliado de Asistencia. Técnica, di
ciendo que la falta de personal experto ha retrasado el desarrollo eco
nómico de muchos países, siendo precisamente para prestar ese tipo 
de ayuda en gran escala para lo que se lanzó en 1950 el Programa Am
pliado de Asistencia Técnica. El conjunto de países de las Naciones Uni
das ofrecieron en la Asamblea General aportar voluntariamente fondos 
con que sufragar los gastos correspondientes. Esos fondos se asignaron 

.. a los distintos organismos especializados proporcionalmente a la deman
da que tienen sus servicios entre los Estados Miembros. Así pueden des
tacar expertos con el fin de reforzar los recursos que el gobierno puede 
movilizar para hacer frente a alguno de los problemas de desarrollo. Se 
envían expertos solamente a petición de un gobierno para ayudarle ·a 
activar recursos materiales y humanos propios con que resolverlos. -

El Programa Ampliado ha ~ido fructífero y ha sefialado la necesi
dad de otros programas. 

"Al principio hubo quienes creyeron que el Programa Ampliado 
era una obra·de beneficiencia más que su objeto era dar sin recibir nada 
a cambio. Nó tardó, sin embrgo, en quedar bien claro que sólo podía re
portar ¡:-rovecho a países dispuestos a respaldar su actuación con perso
nal y. con_ los fondos necesarios. Sirvió para hacer resaltar una vez más 
que,--e:ri. 'resumidas cuentas, el problema de desarrollarse lo tiene que re
solver ca_da país por sí mismo". 

--"EL Programa Ampliado demostró asimismo que de poco sirve· re
solver. separadamente cada problema, por muy crítico que sea. No de
be hacerse nada que no encaje en un plan general de desarrollo cuida
dosamente formulado". 

"El Fondo Especial. El propio éxito del Programa Ampliado de Asis
tencia Técnica sirvió para hacer resaltar sus limitaciones". 

"Había permitido que algunos técnicos ampliaran estudios en el ex
tranjero, y al mismo tiempo, demostró la necesidad de disponer de mu
chos más, a los qu~ no era posible capacitar. Había puesto de relieve la 
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gravedad .de algunos grandes-problemas .que no estaba. en condiciones 
de resolver. Había evidenciado la posibilidad de explotar abundantes· re
cursos naturales, ·pero. no pudo ·costear los estudios y planes· detallados 
indispensables para ini.ciar la extracción".· 

"Los resultados eran, por consiguiente, .. muy apreciables y a lá ... vez 
indicativos de las posibilidad~s de programas de ayuda de proporciones 
todavía mayores. ·Fue para explotar estas posibilidades para lo· que se 
creó, a finales del· decenio Ul50-59, .el Fondo Especial de las Naciones 
Unidas". · · 

"El dinero que aportan voluntariamente las N·aciones Unidas se asig
na al Organismo Especializado que mejor puede ejecutar cada proyec·
to, llevando a cabo todos los trabajos previos a U..".la inversión de capi
tales de "preinversión". Mientras el Programa Ampliado se orientaba a 
procurar muchos expertos .para abordar la resolución de numerosos pro
blemas, el Fondo Especial había de proporcionar grupos de especialis
tás que concentraran su actuación en un solo aspecto, prolongándola du
ranté afios enteros a·. un costo de millones de dóiares". 

''El Fondo Especial se encarga, pues, de investigaciones de gran 
env.ergadura para resolver problemas que afecten a regiones enteras, 
o de organizar grandes· programas de ensºefianza, o de hacer los muchos 
y muy· detallados planes necesarios para emprender grandes obras de 
fomento". 

"También en este caso se hizo cargo la F AO de llevar a cabo gran 
parte -el 40 por ciento- del programa del ·Fondo Especial". 

"En su primera reun"ión, cele.brada .;,n. mayo de 1959, el Consejo de 
Administración del Fondo Epecial encomendó a ia FAO la ejecución de 
cinco proyect.os y a fines de dicho año la Organización tenía ya a su 
cargo proyectos para cuya ejecución contribuía el Fondo con 11 millo
nes de dólares y las naciones beneficiadas proporcionaban servicios y 
facilidades cuyo equivalente era de otro tanto". 

"A mediados de.1965 la FAO estaba encargada de ejecutar 210 pro-' 
yectos del Fondo Especial, para lo que recibía 180 millones de dólares 
del mismo y 2,21 9-e los correspondientes gobiernos". 

"El más importante de estos proyectos consiste en respaldar· duran-
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te· cinco aiíos y medio ciertas actividades del Instituto Interamericano de 
Ciencias Agrícolas, de Turrialba, Costa Rica, en lo que _se invierten 4 -
nñllones de dólares. El segundo en importancia se refiere a las inves
tigaciones que se realizan durante seis años en el norte de Africa y en 
el Cercano Oriente para facilitar la lucha contra la langosta del desier
to. El Fondo aporta en este caso 3.9 mill~nes de dólares". . 

. '.'.En la Anatolia turca se ha estado trabajando durante cuatro aiíos 
en _un estudio de preinversión que puede considerarse típico de los que 
se llevan a cabo por cuenta del Fondo Especial" . 

. "Cooperación con otros organismos. Además, la F AO asesora y ayu
da. a otros organismos en relación con sus actividades prácticas. Po.r 
ejemplo, desde hace aiíos aconseja técnicamente al Fondo de las Na
ci~~es Unidas para la infancia UNlCEF en lo referente a la ejecucion 
cÍe .su programa de higiene y nutrición infantiles en todo el mundo". 

"A modo de ejemplo, la FAO proporciona el personal técnico y el 
UNICEF los fondos con que instalar una planta pasteurfaadora de. le
che, organizar un programa de distribución de leche, fundar una es.:. 
cuela de economía doméstica o estimular la creación. de un nuevo d~_: 
partamento de alimentación infantil. Incluso, hace poco, -han-~ empeza
do estos_ organismos a estudiar la posibilidad de producir. nuevo~ ali
mentos proteínicos, como harina de pescado para sobrealimentación• de 
los niños". · '" · 

"El Banco Internacional de Reconstrucción y. Foment'C>~-~~Y<:>i:'l'enta 
~ada vez más en el sentido de apoyar prog.ramas . de desarrolki~iagríéo'... 
la y confía en muy gran medida en el asesoramiento de la'.•FA:O-.J;>ara 
tomar sus decisiones. En la sede de esta última organización"'se.•ha es
tablecido una división· conjunta que se encarga de pr~pm;a;; 'Úis\ Ilré:>
gramas de fomento agrario que el Banco· respaldá y'' ay\ld~ ", a· ejecu-

,.~ ~ 

La Asamblea ~ne.ral de las Naciones Unidas esta' en ·guerra ·con
tra la miseria y para tal objeto ha dictado una _resolución con<:>cida como 
"Movilización para el Progreso", la Asamblea. ha 'bombinado dos de los 

5 ••La FAO en Acción .. Publicaciózi.· .. espeCial d& Ié:x: 6~9a~'Iza.~iÓ~ dfi.:- l~s Nacion.es 
Unidas para la Agricu~tura y la Alin1entaci6n 1_965, .Roma Italia, págs. 19, 
22, 23 y 32. 
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programas de. asistencia técnica mayores y más completos de las Na
ciones Unidas en un nuevo programa deno1ninado PROGRAMA. DE 
LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, cuyos proyec
tos actuales representan n;ás de mil millones de dólares. El nuevo 
Programa . de las Naciones Unidas para el Desarrollo, aunque conser
va los característicos rasgos distintivos y los métodos acreditados de 
los programas anteriores, pretende aumentar su eficacia por medio de 
una orientación, una dirección central y unos medios de acción unifi
cados. Como declaró el Secretario General U Thant: 

"La creación del Programa de las Naciones Unidas para el ~
sarrollo constituye un paso de importancia singular en la evolución_. de 
nuestra organización mundial. Tal paso aumenta considerablemente ~a 
capacidad del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas para 
ayudar a los países de bajos ingresos a satisfacer sus necesidades más 
apremiantes y plasmar sus más prometedoras posibilidades. Tal paso 
abre el camino hacia una movilización más -completa de los recursos 
internacionales para desarrollar de común acuerdo, una campafia ·con
tra el hambre, la ignorancia, la enfermedad y la miseria en los cinc·o 
continentes y en las islas de cada océano. En resumen se trata de ·un 
paso que define claramente la posición de las Naciones Unidas en la 
vanguardia de uno de los combates más decisivos de nuestra era". 

"La actual situación del mundo en la que dos tercios de la huma
nidad vive de menos de una sexta parte del ingreso mundial es políti
camente inestable, económicamente débil y moralmente insostenible. 
Por ello la iniciativa de la Asamblea Geoneral al crear un Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo como nuevo asaciación dinámica 
y creadora para el progreso, sirve a los intereses más profundos y 
arraigados de todas las naciones, tanto c!esarrolladas como en desa
rrollo. Es especialmente oportuno en estos momentos, en el Afio de la 
Cooperación Internacional y a mitad del camino del Decenio de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo". 

"Importante. El Secretario General sefialó es¡x;?cialmente cuatro 
aspectos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que, 
según dijo, "afiaden nuevas e importantes dimensiones a la crecien
te estructura de la cooperación mundial". Los cuatro principales ras
gos característicos del PNUD son: 
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"El. efecto acu:rnulativo. La asistencia internacional prestada por 
el PNUD ayuda a todos los países a aumentar su capacidad.para pro
ducfr riqueza con sus propios recursos naturales· y humanos, -Y a con
vertir cada progreso económico o social alcanzado en una base_ lNll*ª 

-realizar un nuevo avance". -

"Este efecto acumultivo permite a loo gobiernos, atacar en sus 
raíces a la pobreza interna con impulse> ascendente y contribuir, en for
ma cada día más intensa, al crecimiento económico regional y mundial". 

"La adecuación a las necesidades mundiales". 

"El programa, que cuenta con oficinas locales situadas en más de 
79 países y diSPone, a través del sistema de organizaciones de las Na
ciones Unidas, del equipo de expertos internacionales mayor y más 
variado del mundo, puede proporcionar a los gobiernos de las naciones 
de baj_os ingresos soluciones cada día más adecuadas, rápidas y coor
dinadas para sus recíprocas necesidades de desarrollo". 

"Los organismos encargados de la aplicación local de los proyec
tos del PNUD son las Naciones Unidas NU, la Organización Internacio
nal _del Trabajo OIT, la Organización para la Agricultura y la Ali-
1nentación FAO, La Organización de las Naciones Unidas para la Edu
cación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, la Organización de Aviación 
Internacional OACI, la Organización Mudial de la Salud OMS, el 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento BIRF, la Unión In
_ternacional de Teleco1nunicaciones UIT, la Organización Meteorológica 
Mundial OMM, el Organis1no Internacional de Energía Ató:m.ica OIEA, 
la Unión Postal Universal UPU, y la Organización Consultiva Maríti
ma Intergubernamental OCMI". 

ªLa asociación 1nultilateral. El PNUD está financiado por las con
tribuciones voluntarias de 119 países, unos ricos y ot.ros pobres. En la 
formulación de su política participan los países desarrollados y los paí
ses en desarrollo. Su personal local, adnl.inistrativo y técnico, procede 
de naciones recién surgidas y de naciones industrializadas. Los propios 
gobiernos que reciben su ayuda sufragan nl.as de la mitad de los gas
tos totales del programa". 

"La fwnción pacificadora. El Pl\TUD brinda nuevas oportÚnÍdades 
para la cooperación internacional, lo nl.ismo en el plano guber~amen-
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tal· que: en. el individual.. Al :proporcionar beneficios. practicas .directos a 
los Miembros de las Naciones Unidas,. robustece .. por .entero.:la posición 
de la .organización mundial.• El .programa proporciona empleo pacífico 
y constructivo a las energías.nacionales, y su -objetivo supremo -el pro
greso económico y social- constituye un .auténtico medio .de aliviar 
.la tirantez interna y externa". 

"Orientªción.. y resultados. El PNPD. es.el. inayor-progrruna del mun
, ·do. de. asistencia mulµJate.ral .para la .preinversión. , Como tal, propor

ciona algunos elementos catalizadores que son. esenciales para eJ .pro-
ceso de desarrollo". . 

· "Concretaménte:· los servicios· de c9operác1on técnica- ·prestados. a 
trávés del· PNUD. ayudan· a los gobiernos.' de: lo~~países en. desarrollo:' . 

. "" .. A descubrir, inventariar, .eval_uai y mejorar· sus recursos ·natu.: 
rales latentes. · · 

" ... A· educar,·, :form·ar ·y ern~Íea'r. ;Jlrodu~tivamente a··un n?tmero 
creciente de habitantes . 

. '~ ... A: adquirir capacidad téénica moderna;· Y· .¡Úlizarla . 
.. · . 

· '"·"·.~·.A ·crear instituciones de desarrollo. permanefnes y esenciales: 
·económicas, comerciales, ·financieras,-, .. admini~trativas,.~ .. sociales· y .. ·_de 
servicio -públieo". .. · ,,_..· .. --· · 

'"Esta orientacióri .hacia: l~, preinversión .:también sirve: 

· '~ ... Para obtener·el. capÚ:a}:que req"tiiere ··el crecirriientC:, próced~n.:, 
¡•.te de' fuentes 'públicas· ·o .privadas,•1iriterÍlas •'o ·exte.rnás •. sobre. uu"á •base 

.. sólica y sistemática. 
':'. 

". : ~·Para utilizar, con eficacia máxima; ·el cap~tal;'. los recursos 
n1ateriales y la mano de· obra. · .. 

·- ..... 
·· " ... Para aumentarlas oportunldades'. de .sus:p~eblc::Ís

0

·deforja~~e 
una vida mejor. · · .... · .. " ... ::: . . . ·, ' 

'-..::: -·--

' ' ... Para continuar·po.r·cuenta própia'el progreso· eeonoinico'y so:.. 
"ial fomentado por"' la ayuda internacional";-- ·· ·• 

"Los dos programas, que a estas fechas se '.l:J.~ fuiídÍdC:, 'en urio. s~lo 
-,-el PNUD- han realizado ·ya importantes.,contribuciones:a·.esos·'fines 

, .. nacionales y regionales, en.tre las que se·cue'ntaJo ~guiente:,. 
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"Más de 1.000 millones de dólares.,en: inversiones de· capital .dedi
cados al desarrollo de las industrias agrícola, de la energía, minera, ma-: 
nufacturera, . del transporte, de las comunicaciones y forestal. La rela
ción entre el rendimiento y el costo de los proyectos es aproximada
m.ente de 50 a 1". 

"La con~pción, de nuevos ·métodos eficaces .. para la agricultura, tla 
pesquería, la silvicultura, las manufacturas, la construcción y. la .. uti
lización de materias primas locales; la puesta de nuevos productos· de 

·bajo• costo a disposición del consumd doméstico;· la ·creación· de nuevos 
mercados exteriores sumamente lucrativos" . 

. "Casi ·un· cuarto de millón de hmnbres y mujeres a ·quienes se ha 
formado. en. especialidades productivas ·de importancia ·primordial, en-

.. tre ellos miles de .administradores y planificadores; técnicos e ingenie
ros agrónomos; industriales y de los servicios públicos,. directores e 
inspectores de fábricas; educadores e instructores· industriales; y per-
~onal médico". · 

· "La creación de veintenares· ·de instituciones· permanentes· (mu
chas ae· ellas de ámbito .regional)' para planificar, administrar y fomen
tar el progreso económico y social. Entre ellas se cuentan servicios de 
aguas, - médicos, sanitarios, · comunales y ·sociales;- departamentos ·:de 
silvicultura, juntas de transporte e industria ligera; y otros organis
mos· de desarrollo, tanto públicos como . privados". 

"El PNUD apoya los esfuerzos nacionales y regionales para· el -d.e.::. 
sarrollo.prácticamente en todas las esferas importantes de interés· eco
nómiCo y social. -Entre sus principales·1campos de acción figuran: 

"La planificación del desarrollo; la productividad industrial, ·la 
.productivi:dad agrícola, en esto último· campo tenemos incluso el apro
v~chamiento del suelo y de las aguas·;. el mejoramiento· de· cultivos,'<lá 
veterinaria y zootecnia; el desarrollo de· la silvicultura, la pesquería,•. el 

; · pastoreo y el aprovechamiento de los recursos hidráulicos; la bonifica
ción de marismas y ·fijación de terrenos; la economía agrícola,· la ·co
mercialización, la tecnología -(incluida la aplicación de las ciencias nu
cleares) y lá formación profesional;· la creaeión de granjas· experimen
tales; la· labor de demostración y divulgación;· y la. elaboraeión de; ali
mentos. Los servicios públicos;. la educación, la sariidad y los servicios 
.públicos y sociales. básicos". 
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''Las actividades del PNUD abarcan actualmente unos 2.000 pro
yectos cuyo costo varía entre algunos :miles de dólares y varios millo
nes, y cuya duración oscila entre algunas semanas y muchos años". 

"Estos proyectos comprenden, incluyendo los datos sobre la par
ticipación en el PNUD los siguientes: 

"Esrudios de preinversión y' de viabilidad de los recursos · :riatllra:. · -
les· y de su potencial económico". 

"Servicios de asesoramiento y consultivos y, en·· casos especiales, 
facilitación -de expertos qu~ ocupen puestos ejecutivos· u o~r:acionáles'~. 

"Actualmente el.programa proporciona más de5.000 -e~~J:.tos:pro
eedeiites de 100 países. Más del .25% de _esos expertos P1'.0Viené:dé re-
giones que reciben asistencia del PNUD". ". · ; ':.•.: · ; ";' "e-· .' ;\ ' . 

"Se han obtenido o contratado' c~n más d~ 92 iiaci<lnes; disfinfas, 
servicios especializados y·' equipo técnicci · importádo por ,;vafor .. de' 'illás 
de 104'millones··de:-dólares". -· .-· ~ · - · · ~-v ;.~:-,:)·_·,,--.--~ ., 

' 'Institutos d'e · iJ:l.vestiga~ión · aplicada·' para~;P6~·~:e;? 1~~ xÜ~dera'a' tec-
nología -a1 servicio de las necesidades de aesa.rro11on~ .··_. '-·:e_.>,: . ~ - . '~ -: . , -. -.. _; ;- ' ·: i::- . ; :·: . _ .. :i. 

."Celebración de seminarios para el intercambio de ·ideas/informa
~ión y planes para el desarrollo entre los expertos' de.'.muchas regiones". 

"Centros de enseñanza superior y de f6~~ci6n pa;a ''üulizar efi
c:azmente los recursos locales o regionales". · 

"Becas para habitantes de países en 'desaZ:rol16, -~ fin de que pue
dan recibir en el extranjero enseña~za .súÍ;>eriór; fonnación y expe
riencia práctica". 

"Se han concedido más de 30.000 ' be_cas para realizar estudios en 
128 países y territorios (de· los cuales el 50% recibe a su vez ayuda 
del PNUD) ". 

· "L~s gobiernos beneficiarios aportan la equivalencia de unos 770 
ntlllones de dólares para el pago de salarios del personal nacional, de 
las in-stalaciones, el equipo y los servicios locales, y los restantes gas
tos de ·los proyectos aprobados que reciben la asistencia del PNUD". 

"Más de 11.000 nacionales de países de bajos ingresos obtienen ex
p<:riencia directa en el campo del desarrollo, al propio tiempo que con-
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tribuyen de.hecho a la efectividad del PNUD .con su trabajo como co
laboradores administrativos· y técllicos: en· los proyectos subvenciona
dos por el programa". 

''Criterios .•. Los· proyectos apoyad~s po~ · ~l PNUD; sea cual fuére 
su clase, ··deben'resporider -'?inicialrn~ntecc y º'adaptarse durante toda su 
ejecución,· a uria serié, de ci-iteriOs estableéidos por la Asamblea Ge
neral de las Naciones:.uci.dás.•Han de:• 

". ; . Escoger~e. s~~úi;' )~" ~~oridad de· 1as necesidades del gobierno 
~olicitante. >' · · • .. ; .e; .. 

":\ • Pod~r: 'Íci1Íii~ ·di~ectarnerite en el desa=ollo 
·"?ial del país. 

económico y so-

" ... Conc:ebirse, siempre que sea posible, de manera que puedan 
traspasarse ' cuanto;, antes. al país beneficiario. 

" ... Fonnar' p·;;trt~ de los esfuerzos generales de la nación para el 
desarrollo; · 

" .... Coordinarse, cuando sea oportuno, con otros programas mul
tilaterales. y b~Iat~rales. 

" ... Ser ajenos a toda clase de consideraciones políticas". 
''EL PNUD es un órgano de las Naciones Unidas sometido .. ·.a. la 

autoridad del Consejo E'conómico y Social y de la Asamblea . G:eneral. 
El Consejo formula las reglas y los principios generales que i-igen la 
administración' y las ·operaciones del PNUD, y revisa sus actividades. 
Asimismo, la Asárriblea examina anualmente los progresos del pro
grama'". 

"Un Consejo de Administración compuesto de 37 miembros, pro
cedentes tanto de las naciones desarrolladas como de las naciones en 
desa=ollo, ejerce un control directo sobre la política del PNUD. A este 
Consejo de Adn1inistración corresponden las Clecisiones finales en la 
aprobación de proyectos, la fiscalización de la realización del Progra
ma y la asignación de fondos". 

"Tanto el Administrador como el Coadministrador del PNUD· (los 
'Sres. Paúl G. Hoffman y David 0-wen, respectivamente) cuentan con 
el asesoramiento de una Junta Consultiva Mixta formada por el Se
cretario General· de las Naciones Unidas y los jefes ejecutivos de las 
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organizaciones internacionales y cuyos organismos . encargados de · la 
aplicación: local de·-~os proyectos .. del PNUD, son: las Naciones ·Unidas 
NU,: OIT, FAO, UNESCO, OACI, OMS, BIRF, UIT, 01\/.llY.[, OIEA,, 
UPU .. yeoOCMI,.que.:desarrollan localmente el progrSll!a'~.• 

. Ah~r~ nos d~iendr~mos en algunas actividades. que ·~e -háll em
prendido en' forma:'' concreta como lo son la pl:°efuversión y la produé:-
1:ividad, que· ·'ya hem'as mencionado como una· irnpcil:°tante ·dimensión 
dentro _de la estructura de la cooperación mundial. 

Los países de bajos ingresos necesitan apoyo complementario pa
ra sus propios esfuerzos de desarrollo en una amplia gama de campos 
conexo:s. 

Muchas fuentes externas -multilaterales, bilaterales, privadas y 
públicas- les proporcionan parte, aunque de ningún modo suficiente, 
de- la asistencia que necesitan con urgencia y puedan utilizar eficaz
mente. 

Una de esas fuentes -el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo- se está convirtiendo en el cauce más importarite de 
un tipo de ayuda único y esencial: asistencia :multinacional para la 
preinversión. 

·Ya· dijimos que el Programa cuenta con oficinas en más de 79 paí
ses, disponiendo a través de las diferentes' organizaciones de las Na
ciones Unidas, del equipo de exi>ertos dedicados a los gobiernos de las 
naciones pobres, para que solucionen sus problemas en forma rápida y 
coordinada para sus recíprocas necesidades de desarrollo. 

"Los proyectos· nacionales y regionales que reciben apoyo del 
PNUD están ayudando apreciable.mente a los gobiernos de los países 
en desarrollo a preparar _el terreno para elevar su productividad". 

"Para tener la seguridad de que el capital esté disponible en el 
lugar, el momento ·y ·la ·cantidad necesarios, el Administrador Asocia>' 
do del PNUD ha sido encargado directamente ·de adoptar nuevas me::. 
didas encaminadas' a estimular la inversión complemen~aria". 

' .'" 

e:. ""Movilizaci6n-· para el Progresoº 'PrograIÍl.Cr:; de las Naciones Unidas para ~1 
Desarrollo. PubliCacióri·· en· tipO Litho. Oficincis de Asistencia Técnica, eñ. Já 
:FAO. México, págs. l a 7. 
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; ' "El PNUD está invitando ahora· a las -insticuiones de -financiación· 
del desarrollo -nacionales y regionales- a participar en· las activi
dades de investigación desde la fase inicial de planificación. Cuando 
los proyectos en ·Curso muestran indicios verdaderamente. prometedo-

--res y las instituciones financiadaras piden estudios más profundos, se 
amplía la ayuda del Programa para que abarque toda la planificación 
de prein·versión necesaria hasta los últimos detalles de ejecución;'. · .. 

"Métodos de producción: La cooperación entre los gobiernos y el 
sistema de las Naciones Unidas en materia de preinversión. contribuye 
a aumentar el rendimiento por hectárea de bosques, tierras arables y 
pastos ... la producción por hora-hombre y de capital invertido de las 
fábricas, minas y pesquerías ... el suministro de bienes y servicios pa
ra uso doméstico. . . los ingresos de divisas de las exportaciones.. . y 
la capacidad de !as instituciones administrativas y sociales. Se redu
cen los costos de producción. Las pérdidas de producción -debidas a 
enfermedades, desastres naturales y ambientes insalubres- están dis
minuyendo".' 

El programa ha asistido con más de cien proyectos importantes y 
otros m.ás en menor escala. Pero en casi todos !os países ayudados, los 
gobiernos continúan llevando a cabo y en forma amplia actividades de 
desarrollo, asistidas por el programa. Se han registrado resultados en 
el campo de la industria, servicios públicos, educación y fomación 
técnica; cooperando también en materi_a de saluridad y bienestar. 

Por lo que a la agricultura toca, "en menos de un decenio, el· abas
tecimiento mundial de alimentos deberá aumentar al menos en un 34% 
en relación con el nivel actual para disipar la amenaza de un hambre 
generalizada. Ya hoy los países de bajos ingresos tienen que importar 
productos alimenticios por valor de 4.000 millones de dólares anuales, 
sin1plemente a fin de inantener un nivel de nutrición que, en la ma
yoría de los casos, está muy por debajo del min1mo necesario _para la 
.saÍud y eficacia en el t.rabajo. Además, algunas de las principales na
ciones. exportadoras de alimentos se están aproxi1nando al nivel de 
pr.oducción máxima de varios productos esenciales, como los. cereales, 
de los cuales tuvieron en otros tiempos excedentes cuantiosos. 

7 . ºPreinversión y Productividad'"". Publicación especial de las Naciones Unidas . 
. Nueva York, EEUU. 1967 págs. 8 cr 9. 
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Todavía estamos a tiempo de su:r;:erar esta posib_le crisis. _Con la 
tecnología actual solamente: 

-La superficie cultivada total podría· triplicarse,- por lo menos. ,
....;_La productividad por hectá.rea po_dria; _por lo :m_enos, _cuadrupll-;

carse. 

El desarrollo agrícola representa el campo más amplio .y :variado 
de colaboración entre los gobiernos, el PNUD y los organismos en par
ticular.la FAO".ª 

Los Organismos que participan en - proyectos del Sector Agrícola 
son: la Organización de las Naciones Unidas, la OrganiZación Interná~ 
cional para el Trabajo, la Organización para la Agricultura y iá' Ali
mentación, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, la Organización Mundial de la Salud, la. _Oir
ganización Meteorológica Mundial y el Organismo Internacional _de 
l:!:nergía Atómica. 

"La Asamblea General de las Naciones Unidas ha estipulado que 
todos los J?royectos que reciben ayuda del PNUD deben _ser: 

· "Seleccionados con arreglo a las nec-esidades prioritarias del go~ 
bie~o solicitante". · ·.-. 

·"Capaces de contrib~ir, directa.mente al progreso ec()~Ómico. y so
cinl". 

"Integrados en las ¿¡cÜvidádes 
o regional". 

generales de- desarrollo nacional 

"Coordinados, -d~ la - maziera más estre~ha _posible,. con otras. acti-
_vidades de ayuda para·~;el.lde~~ollo''..'c:. -- · "> 

"Elabo:rndos,. cu~do ¡;~a't'.:~~} ~~n miras. al· traspaso gradual a los 
gobiernos participarites'{. '' -· · · _:_"'~':e:--·'.~ 

''Lib'.re~de.~tÓd~.'.'~~~ii~i~!'pdÚtÍ~~;~_.; _, __ ,:. 

Todas las 'actlVidii.d~s ~Ütifr~~ibe~ 'a;t"ida del Programa se exarni:. 
nan iritensá. y: conti.r.luarnente para' asegurar que satisfacen estos cri
terios. 

<:·, 

-
,' ,. 

-Publicación citada pág. · \l 7. 
9 Publicación citada_ pÓ;g. 20. 
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.. Aunque la producción de .alimentos -ha venido aumentando en la 
América Latina, el alza que se ha registrado en los últimos diez años· 
se ha anulado como consecuencia del crecimienl:o de la población. ·La: 
situación es to_davía. más grave en el plano mundial ya que la produc
ción per cápita de productos--alimenticios está en realidad descendiendo. · 

No es la falta de tierras sino el úso inadecuado de la tierra lo 
que da lugar al hrunbre. I....os agrónomos dicen que la gran población . 
mundial podría ali.mentarse debidamente si la tierra se aprovechara 
en toda su capacidad: Con la misma amplitud deben aprovecharse los 
instrumentos tecnológicos necesarios para combatir esa amenaza de 
todos los días. Actualmente no se debe tomar como pretexto, para nues
tro _d.:sarrollo el hecho de que falten recursos hu1nanos, técnicos y de 
capital. 

Cuando Tomas Malthus, dernógrafo inglés, advirtió en el siglo 
XVIII que habría de sobrevenir un desequilibrio entre las existencias 
de alimentos y la población mundial, desequilibrio que provocaría una 
hambruna universal, su razonamiento se basaba en un concepto ma
temático: que mientras la producción de productos alimenticios au
mentaba en progresión aritmética, la humanidad se multiplicaba en 
progresión geométrica. 

La catástrofe indicada afortunadamente no se ha realizado, por 
tres causas: la primera por la utilización de los grandes recursos del 
Nuevo Mundo, con sus enormes campos y también los recursos gana
deros; y la segunda, el advenimiento de los abonos artificiales, los pes-_ 
tecidas, las semillas híbridas, la vacunación de animales y, por otro la
do factor importantísimo, la mecanización de la agricultura, con el 
consecuente rendimiento de la tierra. 

"El Progra1na Mundial de Alimentos" fue establecido con carác
ter experimental por decisión conjunta de las Naciones Unidas y de 
la Organización para la Agricultura y la Alimentación. Su ejecución. 
empezó a fines C.e 1962 y el período experimental terminó el 31 dé'di-· 
ciembre de 1965. En diciembre del mismo año, acordaron las Naciones 
Unidas y la F AO continuar la ejecución. del Programa. 

Por el momento nos detendremos en la Recomendación del Comité 
Intergubernamental a las Naciones Unidas y a la FAO. En forma· con
creta la "Meta de 200 millones de dólares para 1969-70". 
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El mencionado Comité en su llo. período de- sesiones celebrado 
en abril de 1967, bajo la presidencia del Dr. Werner Lamby, de la Re-: 
pública Federal de Alemania, decidió recomendar al Consejo Econó
mico y Social de las Naciones Unidas ECOSOC y al Consejo de la FAO, 
que se fijaran 200 millones de dólares la :meta de los recursos para el 
Programa durante 1969 y 1970. Por lo menos una tercera parte de esta 
cantidad ha sido en efectivo para servicios de transporte de productos. 
Tal meta ha sido aprobada por los dos consejos. Al margen no debe
mos olvidar que el PNUD ha realizado importantes contribuciones a 
fines nacionales y regionales, entre las que encontramos que :más de. 
1000 millones de dólares en inversiones de capital dedicados al desa
rrollo de las industrias agrícolas, de la energía, :minera, inanufacture
ra, del transporte, de las comunicaciones y forestal. 

La sanción a la meta por los dos consejos se sucedió a finales de 
1967 por la Asamblea General y por la XIV Conferencia de la FAO, 
que son los órganos legislativos de las dos organizaciones. El propósi
to de esta meta es orientar a los gobiernos en las decisiones que for
men para fijar sus aportaciones en la Conferencia sobre promesas de 
contribución que debe celebrarse a comienzos de 1968. 

'.'Al proponer la cifra de 200 millones de dólares (1967), el Sr. 
A. H. Boerma, Director Ejecutivo del PMA (actual Director de la 
Organización), indicó que esta cifra se acercaba mucho al actual ob
jetivo de 275 millones de dólares para el período de promesas de con
tribución trienal de 1966-68. Además, declaró que no quería dar la 
impresión de que consideraba que la cifra de 200 millones de dólares 
para dos aiios constituía una escala suficiente de recursos "dadas las 
necesidades de los ·países en vías de desarrollo". La nueva meta fue 
apoyada por el representante del Secretario General de las Naciones 
Unidas y el Director General de la FAO, respectivamente. En el Co
mité; dos delegaciones declaran que no podían aceptar una cifra con
creta en un momento en que el futuro de la ayuda alimentaria se. está 
discutiendo en otra parte".10 

10 --~rogram.a Mundial .de Alimentosº. Publicación blm.estral mayo-junio 1967. 
Romcr, pág. l. 
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EL BIEN JURIDICO TUTELADO POR EL DERECHO 
INTERNACIONAL A TRAVES DE LA FAO 

Hasta aquí y antes de pasar a hablar de la .Postura_ mexicana en 
relación con. la FAO, es necesario que reflexione~os_i,;sóbre el bien -tu
telado por el derecho internacional a través .de la:FAO_ y organismos 
conexos internacionales, sin pasar por alto los pri.D:cipios e,ri. orden de 
gradación, como son los de solidaridad humana,• é:omu'nidád interna
cional y cooperación internacional, en relación con --er:prlncipio de la 
integridad física y moral del hombre. - - - -

En los Deberes de Marco Tulio Cicerón - se d_eclarn que·_ "Todo ser 
pose.e el instinto natural de conservación; el hombre:'se :'diferencia de 
los demás animales en que está dotado de razón:-: busc'!a' la :'verdad y Ja 
:felicidad, mira por sí y por los suyos". 

Todos los seres animados recibieron como primer don de la natu
raleza el sentido de conservar su propia vida_ y·su propio cuerpo; el 
de evitar todo lo que les parezca nocivo y a la vez el de buscarse y pro
rurarse todo lo necesario para defender su vida, - como el alimento, la 
morada y otras cosas semejantes. El segundo don, que es igualmente 
común. a todos los seres animados, es el apetito y el deseo de unirse con 
objeto -de programar la especie; y todos, quienes más, quienes menos, 
cuidan de los propios seres a quienes dieron vida. Pero lo que demues-. 
tra la superioridad del hombre sobre la bestia es que ésta actua por ini
pulso.s y el hombre es iluminado por la luz de la razón, procurándose 
todo lo que le es necesario para su cotidiano vivir. 

La misma Naturaleza, mediante la razón, ha dado a los hombres 
el sentimiento de unirse entre ellos, de comunicarse sus ideas po· 
medio de la palabra, y ha encendido en sus corazones un afecto partí-
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cular e intenso hacia los seres a quienes dieron vida; un deseo que les 
in.,.ita a buscar la compañía de ot.ros hombres, a tratarlos y gozar de 
su conservación, y en consecuencia, a que se las ingenien para procu
rarse las C1:lsas necesarias para la vida; y no sólo para ellos mismos, si
no para sus esposas, para sus hijos y para todos ·aquellos a los que pro
digan sus afectos o a los que tienen el deber de proteger. Y este cuidado 
de la familia estimula sus energías, excita su voluntad y redobla su ac
tividad para el trabajo. 

Atendiendo a la naturaleza misma del hombre y a su propia exis
tencia, es pr~ciso no pasar por alto el derecho que tiene de alimentarse 
de acuerdo con sus necesidades físicas ya que es exclusivo del hombre 
la .razón; y es que él es el único ser que conoce el orden y la C1:lnvenien
cia. de las cosas, la medida y el decoro en los dichos y . en los hechos 
considerando el despliegue necesario tanto en lo. espiritual, moral e: 
intelectual. 

"Creemos que entre los grandes problemas de la paz, figura pree1ni
nentemente la preocupación por una ordenación xnás justa de la con
veniencia hutnana, tanto de los hombres dentro del Estado y. frente . ~: 
él, cuanto de los Estados en la comunidad mundial. Esta estructura
ción social descansa saber tres pivotes esenciales: Justicia, Seguridad 
y Bien Común". 

"De la concepción y del conocimiento que se tenga de estos princi:..:· 
pios substanciales, así como de su jerarquía y sus relaciones, y de la· 
sinceridad en el propósito de realizarlos, dependerá en el futuro ese 
"tranquilo convivir en el orden" que garantiza la paz social, fruto de: 
la ordenación individual de las almas en la virtud, primordialmente y 
subsidiariamente, resultado de los instrumentos jurídico-políticos: prin-· 
cipios, ~nstituciones, técnican. 

"En efecto, en última instancia, el hombre es el destinatario supre
mo y el protagonista de todas las reglas que se derivan de la justicia,' 
la seguridad y el bien común. Estos principios o valores esenciales que' 
informan todo el sistema jurídico o político, se dirigen, tocan, afec
tan, hieren relaciones humanas. Siguiendo un pi;:nsamiento de León 
Bloy, podemos decir que estos principios deben ,;star inscritos en to..'. 
dos los siste1nas legislativos que rigen la conducta de las naciones, y 
deben ser traducidos fielmente porque "cualquiera enmendatura de 
cualquier falsario provoca una montafia de muertos". 
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"Cuando en el sistema ordenador de la sociedad se violan la jus- · 
ticia y la seguridad, se atenta directamente contra la naturaleza y la 
dignidad humanas, se pone en peligro o se impide la realización de sus 
prerrogativas fundamentales; no será posible, en estas condiciones, 
que -un hombre realice plenamente su destino material y espiritual; no 
será posible, que trabaje, ame, ore, piense, y viva feliz entre los su
yos, cumpliendo su misión y aspirando a una vida inmortal. Un hom
bre a quien se le impide la realización tranquila de su vida ordinaria 
o se le cierra el camino a su carrera deslumbradora, se ve obligado a 
luchar por su derecho o por el de su nación, que es tanto como luchar 
por el aseguramiento de la justicia para el bien común, para el bien 
de los suyos y de sus semejantes, que es su propio bien". 

"De esta manera la justicia y la seguridad forman la urdimbre y 
la trama de la tela de las relaciones humanas; éstas deben ser exactas 
como la justicia y firmes como lo exige la seguridad, a fin de que so
bre esa tela se pueda bordar, como resultado de la vida y del esfuerzo 
de la comunidad, el bien de todos, del cual participan los individuos". 

"En consecuencia, si estos principios fundamentales del derecho 
deben ser conocidos y estudiados particularmente por quienes sienten 
la noble vocación jurídica, deben ser también objeto de conocin:üento 
y de meditación, aun cuando sea en sus rasgos generales, por todos, 
puesto que son base y sustento de la convivencia humana".11 

"Dos guerras mundiales en el transcurso de una generación y la 
perspectiva de lo que pudiera ser una tercera guerra mundial, han he
cho de la :necesidad de una organización para la paz del mundo el 
problen~a más urgente de nuestro tiempo. Los proyectos para el mis
mo fin formulados en otros siglos, e ncluso el Convenio de la Sociedad 
de las Naciones, expresaban sobre todo la meta deseada, pero habían 
puesto poca atención relativamente sobi:e las realidades efectivas. La 
Carta de las Naciones Unidas y un s;.nnúmero de actividades realiza
das ya por esta Organización revelan en alguna medida una concien
cia más clara de las condiciones de hecho, así como una decidida acción 
sober algunos de los factores sociales de los cuales depende la paz. Se 
va abriendo ca1nino entre los varios pueblos, de tan diversos a:ntece-

11 Daniel Kuribreña ... Los Fines del Derechoº Editorial Jus .. S. A. 1958 México. 
págs. 9 a 11. 
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dentes históricos, de tan diversas religiones e ideologías, de tan diver
sos sistemas jurídicos, la idea de que todos ellos tienen efectivamente 
intereses comunes. Se ha n1anifestado además la convicción de que no 
puede haber paz duradera, ni pacífica convivencia internacional, si no 
se da un respeto univ·ersal por los d<.·.rechos func1an1"ntles del hombre 
-y una de las actividades inás notables de las Naciones Unidas es la 
cie trabajar y esforzarse en una protección internacional de tales <le
rechos-; tampoco puede mantenerse la paz, nlientras haya pueblos 
y grupos sumidos en la miseria o sin poder beneficiarse de muchos ade
lantos -consideración que motiva otras 1nuchas acitvidades del Conse
jo Econó1nico y Social y del D-epartarncnto de Ayuda Técnica, así co-
1no n1uchas de las tareas e1nprendidas por el Consejo de Tutela res
pecto de los territorios no autónomos o coloniales, y también la acción 
desarrollada por varias de las instituciones especializadas de la Orga
nización, como por cjen1pJo, la Organización lVIundial de la Salud, la 
Organización para la Alirnentación y la Agric:uJ1.ura y la UNESCO. 
Por haberse comprendido que muchos de los oustitcu!os que se inter
ponen para una pacífica convivencia y efectiva culaboración. interna
cionales son debidos a falacias o ideas harto confusas sobre lo que 
sean y signifiquen la nación. el Estado, la raza, el i dionoa, la economía 
y el progreso, varios órganos de las Naciones Unidas se esfuerzan en 
desvanecer preju1c1os y p·.:orjudiciales n1itos sobre estos temas y en 
e1nprender o encomen<lar estudios que sirvan para un 1nejo.r esclare
C"imiento de esas cruciales cuestiones. Y los órganos políticos de la Or-· 
ganización han acordado que la Secretaría G<?neral tenga entre su per
sonal numerosos sociólogos e investigadores sociales, quienes con sus 
estudios contribuyen a arrojar una n1ayor luz sobre esos problemas".lr 

Todos sabe111os, que "el progreso humano se verifica dentro de 
un orden social, que iinplica un gobierno y don1inio de las pasiones 
cont1·nrias a la paz y a la cooperación. El progreso no hace otra cosa 
que perfeccionar las estructuras pern1ancntes de toda sociedad (las 
cuales son la religión, la propiedad, la fatnilia, el lenguaje y el acuerdo 
entre los poderes espirituales y los materiales). De aquí, que se deba 
distinguir dos aspectos en la vida de la sociedad: el estático y el diná
mico; y de aquí, ta1nbién, que el dinau1is1110 colectivo. el movimiento 
progresivo, pueda efectuarse 1an sólo dentro del 111arco de las estruc
turas permanentes". 

12 Luis Recascns Sichcs '"Sociología .. Editorial Porrúa. S. A. México 1956 .. pág. 24. 
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.. "En la Estática social estudia las leyes de coexistencia o estructu
ras fundamentales que determinan el orden y la conservación de la co
lectividad. En la Dinámica social considera la sucesión que determina 
el movimiento progresivo de las sociedades".13 

Debemos centrar nuestra atención al Estado y la personalidad ju
rídica del mismo como tal. El Derecho Positivo es voluntad del Estado 
(en sentido .formal, es decir, como imputación jurídica); y al construir 
el sistema del orden jurídico positivo, lo mismo que al hablar de la 
producción originaria de Derecho, es constante la mención del Estado 

Entre el concepto de Derecho y el concepto del Estado media una 
muy estrecha conexión, acaso esencial y necesaria. 

Problema solidario en esta exposición, es el de determinar qué 
es el Estado. Será pl.'eciso formular la pregunta: ¿qué se entiende por 
Estado? "Encontramos el Estado forn~ando parte de nuestra vida y 
nos encontramos nosotros formando parte del Estado. Prácticamente 
nos referimos a él en innúmeras ocasiones: lo sentimos gravitar sobre 
:nosotros, imponiéndonos múltiples y gravosas exigencias; nos enrola
mos, a veces, a su servicio, con entusiasmo; otras, lo experimentamos 
corno obstáculo para nuestros deseos; sabemos que sin él la vida nos 
sería imposible, o por lo menos muy difícil; pero también, en ocasio
nes, llega a exigirnos el sacrificio de nuestra propia vida; en la medi
da en que hacemos política, nos afanamos para conseguir que sea de 
un determinado modo; de una parte nos hallamos como ingredientes 
de él; de otra parte lo consideramos como una magnitud transindivi
dual; jamás lo hemos percibido en su auténtico y total ser, pero lo ve
mos actuando con manifestaciones varias, como actividad legislativa. 
como administración, como ejército, como policía, como asistencia so
cial, como tribunales de justicia; nos parece simbolizado en un escudo, 
en. una bandera, en un himno; nos dirigin~os a él pidiéndole que haga 
determinadas cosas; y tan1bié:n nos enfrentamos con él en demanda de 
que no haga, de que se abstenga, de que nos deje en libertad de reali
zar nuestros quehaceres propios e individuales, que no quisiéramos 
ver perturbados por su intervención". 

"A pesar de ser el Estado algo tan próximo a nosotros, con el que 

1::J .. Sociologia.. obra citada pág. 40. 
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estamos en trato constante, cuando intentamos apresar su esencia, de
terminar su ser, aprehenderlo en un concepto claro y preciso". 

"Aparte del conocimiento confuso, meramente aproximado que 
1:engamos del Estado por el trato cotidiano con él, el pensamiento hu

- mano se ha planteado respecto del mismo diversos interrogantes". 

"De un lado hubo pensadores que se preguntaron sobre cuáles sean 
los medios más eficaces para dominar la vida del Estado y conseguir 
un influjo decisivo en él; es decir, proble1nas de lo que podría llamar
se preparación para la carrera política y para el éxito en ella; indaga
ción de la técnica que pennita apoderarse de los resortes del Estado 
y manejarlos con efectivo dominio. Este es el punto de vista que pre
domina en los sofistas griegos y en Maquiavelo; y también en una 
serie de literatura contemporánea sobre la técnica de la revolución y 
del ·golpe de Estado. Ahora bien, como quiera que para manejar una 
cosa se precisa algún .conocimiento de ella, de aquí que en tales estu
dios se contenga mucho de interesante acerca de algunos asp¡;;ctos de 
Ja realidad del Estado y de su funcionamiento". 

"En general, durante toda la historia del pensamiento, el proble-
ma respecto del Estado que ha preocupado mayor1nente es el ideal que 
debe inspirar su organización". 

"Seguramente la solución del tema sobre qué sea el Estado, lle
vará implícita la respuesta a la pregunta sobre cuáles sean las relacio
nes entre Estado y Derecho; o, viceversa, esta respuesta contendrá Ja 
solución al interrogante sober la naturaleza del Estado". 

"Casi siempre -por no decir siempre- que pensamos en el De
recho, haJlamos implicada en él la noción del Estado, entendido éste 
como instancia objetiva que impone inexorablemente el cumplimien
to de los preceptos jurídicos; entendido como órgano de la coercitivi
dad; y entendido como personificación del orden jurídico positivo. Por 
otra parte, parece que cuando pensamos en el Estado implicamos tam
bién la referencia al Derecho: nos lo representamos como el órgano 
del Derecho".14 

Por todo lo anterior el Estado moderno es nacional, soberano y 

14 Luis Recasens Siches "Filosofía del Derecho... Editorial Porrúa. S. A. México 
1961. págs. 335 y 337. 
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centralizador del poder público. La polémica dentro del Estado moder
no consistió en fijar quién es el titular del poder público. 

El siglo XVIII prepara la transformación del Estado: de la monar
quía se pasa a. lá democi·acia; el titular del poder es el pueblo. Pero 
hay un elemento en el Estado moderno: la idea de libertad, el Estado 
moderno tiene U:na finalidad concreta, la libertad. ¿por qué? porque 
la libertad pertenece a la esencia de la persona hU.ITiana, porque exis
te un Derecho Natural, que es anterior y superior al Estado; por ello, 
el Estado está al servicio del Derecho. 

El profesor alemán Jorge Jellinek definió al Estado como "La 
corporación territorial dotada de un poder de mando originario". 

El Estado :no se confunde con la nación, con el territorio o con el 
gobierno: es la síntesis de los tres elementos. 

·El Estado es una corporación territorial -según reza la defini
ción- comprende diversos datos que son, según la doctrina alemana, 
los elementos del Estado. Son aquellos datos sin los cuales es imposi
ble concebirlos; son los datos esenciales que entran. en su definición 
y que, en consecuencia, permiten determinar su concepto, o si se pre
fiere, son las distintas partes que integran al Estado. Estos elementos, 
sostuvo Jellinek, son tres: el territorio, la población y el poder. 

El Estado moderno es incomprensible sin un. territorio, frecuente
mente, los hombres representan al Estado por su ter.ritorio: así a ejem
plo, cuando pensamos en el Estado francés, inmediatamente asociamos 
ésa palabra a una porción de territorio de Europa; otro tanto :nos ocu
rre con Inglaterra, que es una isla cercana al Continente Europeo. Cuan
do hablamos del Estado nl.exicano :nos lo representamos como una par
te de An,érica, situada entre los Estados Unidos del Norte y Guatemala. 

El Estado y ya :no solamente el Estado moderno, sino toda organi
zación política, es absolutamente indispensable sin una población, sea. 
un pueblo :natural o una nación; si el Estado es un .fenómeno social, 
si es un resultado de la vida comunal de los hombres, la existencia de 
la comunidad humana es su presupuesto indispensable. 

Importante es afimar que los términos sociedad o comunidad, .hu
mana y Estado son idénticos, o lo que1 es igual, que el Estado es la ma
nera especial de ser de las comunidades modernas . 
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:Hay· una tercera representadón del Estado, y es el. Estado con10 
poder: el Estado no es el territorio, ni la población, sino el poder; cuan
do nosotros, los mexicanos, pensamos en la Argentina o en el Brasil, 
imaginamos, de continuo, a su te.r1·itorio o a su población; tal vez nos 
ocurre algo semejante cuando vivimos en el extranjero y pensamos en 
nuestro país, quizá entonces in1aginemos que México es un territorio 
y una población, pero cuando los hombres representan al Estado den
tro de cuyo territorio viven, cuando, a ejemplo, nos encontramos en 
esta Ciudad de México, nuestra principal representación del Estado es 
el poder: para nosotros el Estado es el poder al que nos enfrentamos 
diariamente, el que detiene nuestro automóvil en los cruceros peli
grosos o el que nos cobra los impuestos. 

Nos parece, en consecuencia, que a propósito del territorio se pre
sentan tres asuntos fundamentales; la necesidad o accidentalidad del 
territorio; la naturaleza de la relación existente entre Estado y terri
torio; y finalmente, las atribuciones o derechos del Estado sobre su te
rritorio, ya que dentro de él se ejerce el poder estatal, se adquiere la 
nacionalidad y la idea de soberanía sería incomprensible sin el terri
torio estatal. 

Maestros y escritores que se ocupan del Estado pudieron discutir, 
si el territorio es un elemento esencial para el nacimiento y vida del 
Estado; pero esta cuestión no puede suscitarse respecto de la pobla
ción: si el Estado es un fenómeno social, una creación humana, la po-· 
blación o comunidad es su bas·e necesaria; si concebimos al Estado co
mo una organización social alrededor de una idea o como un ente real 
que gobierne a los hombres, la existencia de la comunidad es un pre
supuesto indispensable. 

Partimos de la idea de que el Estado moderno es nacional, pero, a 
la vez, aceptamos la observación consistente en que no hay coinciden
cia perfecta entre los dos conceptos; en la historia, han sobrevivido 
los Estados nacionales y es frecuente que aquellos que se componían de 
varias naciones, se hayan disgregado. A la doctrina del Estado le im
porta señalar el hecho: si bien la nación no es condición indispensable 
para la formación del Estado, es el medio que facilita su nacimiento y 
su evolución tranquila; es ta1nbién el medio que evita, en grado más 
o menos grande, el dominio de unos ho1nbrcs sobre otros; y es, final-
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mente, el más.firme asiento de la doble ·pretensión de unidad e inde
pendencia, esencial para la vida internacional del Estado. 

El Estado necesita alloegarse todos los bienes y satisfactores necesa
rios para-la población. en general, y cuando no le sea posible lograrlo en 
el plano·. interno se recurrirá a los demás Estados dentro de un plan.o 
re reciprocidad, tal ayuda mutua es regulada por la organización inter
nacional, la cual procura que toda actividad internacional se canalice 
hacia el logro del bien común internacional. 

"Sin una organización general de los Estados, el derecho interna
cional manifiesta muchas de sus imperfecciones. Es sólo a través de 
una organización co=o pueden alcanzarsoe los postulados del derecho 
de gentes, que son s<óncillamente los de lograr una convivencia pacífi
ca y ordenada entre todos los pueblos. La organización internacional 
suprime la anarquía y el desorden que se dan cuando los Estados actúan. 
aisladamente, sin concierto. Solamente en ella pueden darse los fines 
con~unes de lograr una armoniosa interdependencia de los Estados y 
de obtener la libertad y la dignidad de la persona humana, objetivo 
último de todo derecho, tanto interno como internacional. I..a regla de 
derecho puede ser establecida de manera mejor y más claramente en 
una comunidad organizada que en una simple agrupación de Estados 
actuando individualmente". 

"La idea de que los Estados deben organizarse para lograr fines 
comunes, y sobre todo, para alejar las guerras, ha venido manifestán
dose persistentemente desde los albores del Estado moderno. En cada 
siglo han surgido proyectos y concepciones que si bien no pueden con
siderarse como esquemas definitivos, son manifestación de un anhelo 
largamente acariciado por la humanidad".15 

"Por contactos continuos, que dan lugar a recíprocas concesiones 
aplicadas sucesivamente a casos análogos en beneficio de mutuos in
tereses, se establece una corriente de normas y principios que dan vi
da a una entidad integrada por los Estad'Os, ligados por intereses comunes, 
políticos, n~orales, humanos, científicos, artísticos económicos y comer~ 

ciales, en la forma principalmente de un interca1nbio constante, que 
ha encontrado fór1nulas de desarrollo y perfeccionamiento de los me-

1s .. C6sar Sepúlveda.. ..Derecho Internacional Público... Editorial Porrúa, S. A. 
México, 1960 pág. 197. 
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dios para facilitar dicha comunicación; esa entidad se denomina Co
ruuniclacl Internacional". 

''La cooperación internacional ha venido formalizándose en. n.u-
1nerosos organismos, entre los que descolló, de una man.era pro:i:ninen
te, la Sociedad de Naciones, am.bicioso y fracasado en.sayo de una_ ver
dadera sociedad jurídica internacional; en la acnialidad y a prueba, 
por lo que se refiere a su eficacia, ha sido substituida por la reciente 
Organización de las Naciones Unidas y como un organismo .regional, la 
Organización de los Estados Americanos. El fundamento real del De
recho Internacional viene a ser esa misma comunidad o familia de na
ciones en la que no es necesario que sus :miembros, los Estados que la 
forman, se encuentren forzosamente en el mismo nivel de civilización, 
pues es bastante el propósito de sujetarse a las reglas que determinan 
sus derechos y deberes recíprocos. La comunidad internacional no es 
un estado mundial, o un Civitas Máxima, basado en principios abstrac
tos de equidad y justicia, sino más bien, según Rershley, una "Socie
dad libre de pueblos unidos por la solidaridad de sus tendencias e in
tereses''. 

"Los diferentes miembros de la comunidad internacional son con
siderados jµrídicamente iguales, sin tener en cuenta las diferencias de 
orden material que los distinguen. Esta comunidad de hecho, tiende a 
ser transformada en sociedad de derecho, a cuyas normas los estados 
están conformes en someterse". 

"Cada Estado, sin embargo, conservando su propia independencia,-· 
podrá obrar libremente, según su tradición o interés, sin que Ia comu
nidad internacional animada de un propósito de armonía colectiva es-· 
torbe su actuación. Conciliar ambas funciones, constituye el fin que 
esencialmente persigue el Derecho Internacional".•• 

H Manuel J. Sierra º'Derecho Internacional Público" Editorial Porrúa, S. A. Mé
xico, 1963. págs. 18 a 19. 
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CAPITULO QUINTO 

POSTURA.MEXICANA EN RELACION CON LA FAO Y LA 

PARTICIPACION DE·. ;;STE · .. ORGANISMO AUTONOMO 

ESPECIAirzAbd ENEL ESTADO MEXICANO 

DOCUMENTOS.·Y DECLARACIONES 



Ante todo en México tene1nos como arranque de todo progreso a la 
Reforma Agraria. El mundo se ha reducido en la medida que las dis
tancias se acortan; los hombres de diversas nacionalidades se relacionan 
cada día más y más entre sí para estar en posibilidad de plantearse uno 
y mil problemas con la firme intensión de resolverlos en forma con
junta. 

Hacemos mención aquí a la Reforma Agraria como una importan
te expresión histórica, jurídica, social, cultural y económica del con
junto de nuestros problemas ancestrales y todavía actuales a tal gra
do que ha motivado el presente trabajo, pero dedicado no a la Reforma 
Agraria, sino al problema de la agricultura y la alimentación. No solo 
pensando en México, sino en atención a todas las naciones del mundo. 
Pero en México tanto la agricultura, como el problema de la alimen
tación y la Reforma Agraria continúan perinanentes a través de los 
años con la obligación de dedicarles toda nuestra atención. 

Ya el señor Presidente de México, Lic. Gustavo Díaz Ordaz, en su 
Mensaje a la Nación del lo. de septiembre de 1967, manifestó: "Segui
mos sosteniendo que el desarrollo no es un fin en sí mismo, sino un 
medio, un instrumento para mejorar las condiciones de vida de la p·o
blación y no para reforzar los privilegios de unos cuantos". 

Tales son también los propósitos que animan a las actividades de 
las Naciones Unidas en México. 

Por otro lado, los principales propósitos de la FAO son los de ele
var J-ls niveles de vida y nutrición, como ya lo hemos repetido, pro
poniendo mediante sus expertos y estudios técnicos el mejoramiento 
de la producción y la distribución de todos y cada uno de los produc
tos agrícolas, alimenticios y de la pesca. Se procura atención especial 
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a recursos forestales y mejoramiento de las condiciones de la Pobla
ción Rural. 

Ya hemos dicho que la economía mexicana, corresponde princi
palmente a actividades agrícolas, encontrándonos ante un crecimiento 
demográfico en el país y ante la necesidad de elevar los bajos niveles 
de consumo de la población. Es urgente estimular la producción agro
pecuaria y los alimentos; el desarrollo industrial y los alcances del 
mercado internacional, planificando la agricultura a costos mínimos 
que se reflejen a precios normales y estables. 

Trataremos ahora la Postura Mexicana ante el organis1no especia
lizado en un plano jurídico y socio-económico, sin descuidar claro es
tá, lo de interés nacional. Como lo es la política de crédito institucional 
mexicano, las normas operativas y la captación de recursos financie
ros han sido mejoradas considerablemente en el curso de las últimas 
décadas, y estos cambios favorables de manera substancial han contri..: 
buido a las transformaciones económicas y· sociales originadas en el 
movimiento revolucionario que durante más de medio siglo ha venido 
generando nuevas doctrinas acerca de una más justa distribución de 
la riqueza y del ingreso nacionales. Las instituciones de crédito crea
das por el Estado para apoyar su política económica y social (a las 
que se aplica el término nacional, con carácter exclusivo), así como la 
banca p.rivada -constituída por bancos de depósito, sociedades finan
cieras, asociaciones hipotecarias y otras instituciones- han tomado 
participación activa en la reforma social que tanto ha beneficiado al 
país. ''No se podrían entender los grandes proyectos, primero, y las 
grandes realizaciones de la Revolución Mexicana, después, sin el me
canismo crediticio que los apoyara y los impulsara. De allí que las ins
tituciones nacionales de crédito no sólo han constituido el apoyo finan
ciero de las grandes obras de beneficio general ·para la población, sino 
que han proporcionado a la economía del país servicios de asistencia 
técnica, promoción y educación en el uso de prácticas bancarias y ere"'.' 
diticias".' 

Lo expuesto acerca del crédito en general, con "mayor ·:razón· es 
aplicable al e.rédito agrícola cuyas transformaciones fundamentales hari 

1 ºLas ·instituciones nacionales de crédito... por Octaviano · _CaD:iPos Salás. · Mé-

. xico: 5.0 años de Revolución~ Fondo de Cultura· Económica;· 1960~ ~ ! .. : ... 
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seguido muy de cerca,. a las consecuencias de la reforma a~aria~·quc 
se viene realizando a partir de 1915. _ . 

"A principios de este siglo los hacendados hipotecabiin sus tierras 
más que como un. síntoma- de impulsos de mejorari:tiento de la· agricul
Tura, coirio ~uno- de descapitalización de esa actividad. Los bancos que 
concedían.- estos créditos se vieron en dificultades por congelación de 
sus carteras. En el fondo, el régimen de la tenencia -de la tierra, .junto' 
con- toda la estructura social, había entrado en crisis"." Una cr1s1s 
qué venía desde la terminación del régimen colorual. Con los inicia
dores de la independencia de México en 181U y todos los reformadores 
que siguieron sus ideas, y desde el proyec!o de Ley Coristitucional de 
1857, ya uno de los precursores de la Reforma Agraria, el abogado y 
gran patriota don Fonciano Arriaga, pedía que la Carta fundamental 
del país debía ser la ley de la tierra, a fin de evitar "que mientras po
cos individuos están en posesión de inmensos e incultos terrenos, po
drían dar subsistencia a muchos millones de hombres, un pueblo nu
meroso gime en la más horrenda pobreza, sin propiedad, sin hogar, sin 
industria ni trabajo". 3 

Con el objeto principal y para una mejor comprensión de este 
trabajo recordemos que nos detuvimos en unas breves consideraciones 
sober la agricultira y su relación que tiene en la alimentación del gé
nero humano, en donde mencionamos aspectos relacionados con la 
evolución agrícola, así como la clasificación de la superficie y pablacio
nes urbana y rural, habiéndonos reservado para ahora lo relativo a las 
Finalidades del Centro Nacional de Enseñanza, Investigación y Exten
sión Agrícolas Flan Chapingo. 

"El sector campesino en México aporta el 53º/o de nuestra fuerza 
de trabajo y apenas si recibe, como rccon1pcnsa de sus tenaces esfuer
zos el 209'0 del producto total interno. Sin embargo, cada día este sec
tor _lucha más abnegadamente por conseguir, ahora con el concurso de 
la ciencia y la técnica, el progreso de nuestra agricultura v mejores 
condiciones de vida. El Estado lo estimula y ayuda". 

:! .. Polltica Agricola... por Ramón Fernándcz y Fernández y Ricardo Acosta. Fon
do do Cultura Económica. 1961. 

:s .. El Agrarismo mexicano y la reforma agraria". por Jesús Silva Herzog .. Fondo 
de Cultura Económica. 1964. 
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"En· 1910, por ejemplo, el 80o/0 de nuestra fuerza de trabajo se 
aplicaba al cultivo de la tierra; aún así, era frecuente que tuvieramos 
que importar artículos de primera necesidad. Con la técnica mejorada, 
que poco a poco vamos implantando, cada vez son menos hombres, de 
cada cien, los que tienen que doblarse sobre el surco para producir 
todo lo que los mismos cien y sus fa1nilias con1en; y más, por lo con
siguiente, los que se sumarán a la fuerza potencial de trabajo disponi
ble;? para la industria, las comunicaciones, el comercio, y muchas otras 
actividades intelectuales y técnicas". 

"Al mismo tiempo, el deseo individual de lograr mejores condicio
nes de vida, empuja fuera de las parcelas a la gente joven y obliga a 
sustituir esa fuerza de trabajo -que emigra por el relativamente estre
cho, pe1:0 siempre abierto portillo del éxodo rural- por la fuerza mul
tiplicada que anida potencialmente en el tractor, en la combinada, en 
la cosechadora mecánica, o en la avioneta rociadora de insecticidas". 

"De ahí que los sectores no agrícolas deberán propiciar una mayor 
velocidad de industrialización para que la mano de obra excedente, de
rivada del medio rural, vaya siendo integrada a las actividades más 
productivas del país. Así el campesino mexicano podrá tener niveles 
de vida superiores a los actuales. y la agricultura dej::irá de ser defini
tivamente un trabajo rudimentario y aventurado, para convertirse en 
una actividad técnica y remuneradora en todo el án1bito nacional. Pro
ducir, con una reducida fuerza de trabajo rural, más y mejores ali
mentos para nuestro pueblo, y materias primas de urig-€n agropecuario 
para nuestra industria -cada vez abastecida con mano de obra más 
experta- constituye precisa1nente uno de los retos a :os que México 
debe enfrentarse". 

•'Fara resolver tales problemas es necesario que la tie.rra produz
ca más por unidad de superficie sembrada, y que sean también inás 
eficientes la :fuerza de trabajo y la aplicación de los recursos económi
cos de cada uno de los hombres del campo. Se conJugan con esa-'.·míra, 
dentro de lo que se ha denominado Plan Chapingo, la ensefianza, .la in
vestigación y la extcnsión agrícolas". 

"De la escuela de Agricultura de Chapingo tendrán. ciue':~ali~ las 
nuevas generaríones de educadores, investigadores. y organizadores ba-
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jo cuyo cuidado se ponga en marcha el progreso de nuestra agricultu
ra" . 4 

Al margen de lo anterior en que se habla de un concurso de la 
ciencia y-- la técnica, dedicado al progreso de nuestra agricultura con 
el fin de lograr unas mejores condiciones de vida, conjugando tal mira 
dentro de lo que se ha denominado Plan Chapingo, la ensefianza, la 
investigación y la extensión agrícolas nos preguntamos ¿será posible 
ganar la batalla de los alimentos? sí, lo es ya que tenemos precisamente 
a México como ejemplo, en que en los últin1os veiute afios ha empren.:. 
dido _una ca1npafia en gran escala. 

En 1943 para producir semillas superiores y nuevas cosechas, hizo 
un uso intenso, de les fertilizantes y empleó métodos agrícolas más 
modernos. Los productos más iinportantes del pa1s eran entonces el 
maíz, el trigo, el frijol y el forraje para el ganado. 

Veinte afios después. cuni.plido un programa intenso de investi
gación y modernización, México había más que doblado su producción 
de alimentos y el afio pasado el país exportaba un millón de toneladas 
de trigo. La producción de frijoles se- ha doblado también y el ren
dimiento de maíz por hectárea ha aumentado en un 70%. 

Por otra parte, en los veinte afios transcu=idos entre 1943 y 1964, 
la pobalción del país aumentó a casi el doble, mientras el consumo me
dio de calorías per cápita aumentaba de 1.700 a 2.700 por día. Se ha
bían introducido también nuevas plantas, como el sorgo y la soya, a la 
vez que nuevos tipos de pastos mejoraban la alimentación para el 
ganado. 

'l'an trascendental revolución en el can1po dio lugar a un aumen
to considerable en la producción de carnes, aves de corral y produc
tos lácteos. Con abundancia de maíz, alfalfa y otros fo=ajes, México 
puede ahora engordar mucho más ganado y la producción tanto de 
carne co1no de leche no tiene precedentes. La· industria de las aves de 
corral, que se ha mode.rnizado por completo, suministra carne y hue
vos en abundancia mediante el uso de alimentos balanceados y un 

••Medio Siglo de Progreso Agrlcola en México ... Publicación especial de la Sria·. 
de Agricultura y Ganaderfa. Editorial Nal.·_:Agropecuaria, S. A. 1967, México, 
pág. 3 
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mejor control de las enfermedades de las aves. El ganado de México no 
conoce la fiebre aftosa. Las variedades de trigo que han surgido en 
México se están usando ahora intensamente en la India, Pakistán y 
otros países; las variedades mexicanas de maíz híbrido se han adop
tado con éxito en Aírica y al sudeste asiático; el tipo de papas creado 
por los agrónomos mexicanos se está sembrando en doce países en di
ferentes partes del mundo. 

Igualmente importante es tener en cuenta que desde el punto de 
vista del criterio latinoamericano, Méxic-o es un pais que no cuenta con 
suficiente tierra arable. Y aunque es cierto que en su plan de progre
so agrícola México tuvo que echar n1ano en parte de tierras vírgenes, 
el avance extraordinario se logró aprovechando "tierras que venían 
cultivándose durante muchos años ·o tierras que se hicieron producti
vas por medio del riego. 

MéJdco está ganando poco a poco la "guerra contra el hambre" 
con los instrumentos de la agricultura moderna com'O lo son: la inves
tigación científica, la educación del campesino, los servicios anexos 
para el agricultor, el amplio uso del riego, la construcción de caminos, 
la utilización de fertilizantes, pestecidas y semilla híbridas, facilida
des de crédito para la mecanización y otros incentivos para la produc
ción, una industria elaboradora de alimentos que ha prosperado rápi
damente y métodos modernos de transporte y una buena distribución. 

Ningún país de la América Latina ha logrado el progreso de Mé
xico, pero todos están tratando de emularlo; pero no hay razón para 
que en el curso de los próximos 20 años los países latinoamericanos es-
tén percibiendo 1,000 inillones de dólares anuales por sus expC>rtacio
nes de productos alimenticios, en vez de tener que desembolsar una 
suma similar para importar lo que necesitan. Y la lección que están 
dando los Estados Unidos y la Unión Soviética, las dos superpotencias 
con ideologías opuestas, es que en ellas el progreso básico nacional 
ha sido una consecuencia de la riqueza del suelo. 

'l.'eniendo presente la magnitud de la "huelga de hambre" que for
zadamente sostienen las tres cuartas partes de la Humanidad por fal
ta de recursos, al margen de lo anterior, en Ciudad de México, entre 
otros técnicos extranjeros como el Dr. Mario Bandini, Dr. René Char
pentier, Dr. Karl Brandt, Sra. Anna Szenberg y oi:ros más, que asis
tieron al Seminario Internacional de Agricultura efectuado recien~e-
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mente, opirió .el· Dr. René Dumont considerado como la max1ma auto
ridad mundial en agricultura, catedrático de Desarrollo y Planifica
ción Agrícola· en el Instituto Nacional Agronómico de París y en el 
Instituto de Estudios Políticos, de la Sorbona, consejero de 66 países, 
autor --de -interesantísimos libros -entre ellos, Economía Agrícola en 
el mundo, Cuba socialismo y desarrollo, El desarrollo agrícola africa
no, y. 'muchos más, a los que pronto se sumará la reforma agraria-; 
ha prestado servicios a la F AO y a toros organismos de las Naciones 
Unidas así como al Banco Mundial de Desarrollo. 

El Seminario ha aportado a México un conjunto de conocimientos 
de otros países muy útiles para la nación. 

"El doctor Dumont, puso especial énfasis en dos puntos princi
pales. En primer lugar, es necesario que México logre una unidad na
cional frente al poderío de los Estados Unidos, una unidad nacional 
que abarque desde la burguesía nacional hasta la extrema izquierda. 
En segundo lugar, México debe unirse a los demás países latinoameri
canos, en un frente común ante el poderío económico y político de los 
Estados Unidos. Porque un país sólo no tiene suficiente fue=a para 
negociar unilateralmente". 

"El doctor Dumont en el reciente seminario insistió en que la ex
plosión demográfica significa un retraso en la economía del Tercer 
Mundo. Por lo que al control de la natalidad, habría que estudiar la 
política gubernamental y la actitud del pueblo respecto del control de 
la natalidad. De 1946 a 1956 el progreso agrícola fué del orden del 
80/o; de 1957 a 1965 el aumento de la producción agrícola descendió al 
4%; E.n 1965, a 2.8~/,, y en 1967 bajó a 2°/o. El aumento anual de la po
blación es de 3.5'/ñ a 3.6°/0 según autores, por lo que el aumento de la 
producción alimenticia es indispensable que llegue por lo menos al 
5% .anual, para obtener un mejoramiento en la alimentación del pue
blo y un desarrollo de la agricultura. Desgraciadamente, este 5°/0 no 
se ha obtenido desde 1956 y es cada vez más difícil de lograr. Ya que 
en el sector de la propiedad privada eficiente se han obtenido muy 
buenos rendimientos, los aumentos de la producción deberán lograrse 
sobre todo en el sector minifundista, tanto ejidal como privado. Y es 
en el minifundio donde es más difícil logi·ar buenos resultados". 

"Con relación a los técnicos y el aceleramiento, dijo el doctor Du
mont que existen numerosos técnicos agropecuarios, pero es indispen-
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sable y urgente que haya 1nás, sobre todo de los que trabajan en con
tacto directo con el campesino en los programas de extensión y divul
gación agrícola. Serían necesarios 10 mil técnicos agropecuarios de ni
vel secundario, que ayudaran a los agrónomos existentes, en la orga
nización de cooperativas de producción". 

"Por otro lado la reforma agraria era absolutamente necesaria en 
México por varias razones: los abusos de los latifundistas y el poder 
político que detentaban, con todo lo que representa para un país. Pe.ro 
la reforma agraria que se inició a partir de 1917 se aplicó en una situa
ción económica y social diferente a la de nuestros días. En esa época 
la tierra era el principal medio de producción. El reparto de tierras 
fué tomado como un medio de justicia social; ahora hay que considerar el 
reparto de la tierra como un medio de explotación e<:onómica eficiente 
para aumentar la producción. Actualmente son mL'Y irnportantes otros 
factores: los conocimientos técnicos y el crédito, por ejen1plo: hay que 
tratar de organizar explotaciones eficientes, poniendo en prhner térmi
no el mejoranliento y el aumento de la producción, y en seguida ase
gurar un mejor reparto de la riqueza, para obtener una verdadera 
justicia social. El mejor medio de conquistar ésta no e.s dar a un ejida.., 
tario una hectárea de temporal. L-o fundamental sería darle un trabajo 
que le asegurara un ingreso fijo y darle, además, una explotación de 
tamafia suficiente, créditos y ayuda técnica. Hay que hacer salir al 
ejido de la .rigidez de las leyes agrarias que lo formaron". 

"Su opinión por lo que toca a la ganadería y a la agricultura, dijo 
que las dos actividades hay que desarrollarlas en un plano paralelo. 
Actualmente se ha puesto el acento en los cultivos de explotación, co
mo el algodón, el café, el henequén y el azúcar, y se han hecho esfuer
zos insuficientes para desarrollar la ganadería. Es necesario, pues, .:!s
tablecer un equilibrio y dar más atención a ésta última actividad. Pe
ro, ¡atención! para el consun10 intern·o la carne de res constituye la 
más cara forma de proteínas, que no puede ser vendida a bajo precio 
si se le quiere incrementar, ya que para hacer cultivo for:rajeros los 
costos aumentan. Hay que poner nlucho énfasis en el aun1ento de la 
producción de leche, para au1nentar el consun10 de este alimento por 
la población infantil, ya que las carencias ali1nenticias impiden a los 
nifios lograr el pleno desarollo de sus capacidades físicas y mentales". 

"Por lo que al. establecimiento de escuelas en las diferentes regio-
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nes, para formar téénicos de nivel :medio -ya que no todos pueden ir 
a Chapingo o a Ciudad Juárez- que asesoren a los campesinos en sus 
respectivas zonas. Existe ya cierto número de escuelas secundarias 
agrícolas, y debe haber más; debe aumentar también el número de alum
nos, y las escuelas deben impartirles una formación más práctica. El 
agrónomo en México, como en Egipto, a menudo proviene de un medio 
urbano, y de ahí que a veces no comprenda bastante al campesino. Son 
necesarios inás técnicos salidos del medio rural, de preferencia hijos 
de ejidatarios, que no sean solamente consejeros de los campesinos sino 
también sus defensores, y que luchen por los intereses de los campesi
nos más pobres".• 

Debemos a continuación y por ser conveniente al teina, reflexio
nar nuevamente sobre .. El Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo PNUD que incluye la experiencia del Programa Ampliado 
de Asistencia Técnica, ensayo en gran escala de cooperación en la dis
tribución mundial de conocimientos científicos aplicados a la promo
ción del bienestar económico y social de los pueblos. A éste se ha ve
nido a sumar e:n los últimos siete añ.os el Fondo Especial de las Nacio
nes Unidas, que ha aprobado 778 proyectos principales de prein.ver
sión para 104 países y territorios, y ha enviado al efecto más de 2,000 
expertos de 40 :nacionalidades, a trabajar con más de 12,000 funciona
rios gubernativos. Desde 1950 han ayudado a preparar con nuevos co
nocimientos a más de 150,000 personas en unos 128 países. 

"El reto de 1960-70. Como se ha dicho, la Asamblea General esta
bleció en 1961 el Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
pero el ritino de crecin~iento en los países más pobres, no se ha aumen
~ado significativamen-:Ce, mientras que en los países más desarrollados 
ha subido. Sin en~bargc, :oe empiezan a hacer progresos en la expan
sión y adaptación de la ciencia y la tecnología, para reducir la gran 
dife;rencia existente entre países más ricos y países más pobres tanto 
en la economía co1no en la acumulación de conochnientos y técnicas, 
pues se estima que en los países en desarrollo apenas se usa un 10% 
de su potencial humano". 

s Dr. René Dum.ont ºHambre Mundial y Hegemonia Alim.enticia.,. Conferencia: .dic
tada el viernes lo. de marzo. resuinen y m.esa redonda en el Sem.inario · Inter
nacional sobre Agricultura Unidad de Congresos del lMSS. 1968. México. 
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"Todos los organismos de las Naciones Unidas han cooperado para 
lograr los objetivos del Decenio y se ha conseguido financiar el Pro
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo con 172.500,000 Dls. 
(E.U.A.) en recursos en 1967. La Asamblea General había recomendado 
una meta de 200 n1illones de Dls. (E.U.A.) para este año y ha señalado 
una meta de 350 millones para 1'970. Se ha venido ayudando así a los 
países interesados en sus progran1as orientados hacia la industrialización, 
la diversificación y el fomento agrícola. También se han tomado medi
das para ayudar a los países en desarrollo, a formular planes naciona
les bien concebidos e integrados incluyendo, cuando corresponda, la 
Reforma Agraria, para movilizar sus recursos y utilizar los que se ofrez
can en el extranjero, tanto sobre base bilateral como multilateral, con 
objeto de prog1:esar hacia un crecimiento autosuficiente". 

"La urgente necesidad del crecilniento de los países más pobres, 
muchos de ellos recién independizados, se ha venido reconociendo en 
los últimos afios corno el mayor problema inmediato de nuestro tiem
po. Este reconocimiento ha llevado a intensificar en forma considera
ble la cooperación internacional, creándose una variedad de servicios 
de orden técnico. Así, nuevos programas e instrun1entos han venido 
surgiendo con el propósito común de estimular el crecimiento econó
mico con el apoyo de todos los países, no solamente los n1ás avanzados 
sino los de mediano y mínin10 estado de crecimiento industrial". 

"El nuevo programa. En 1965 la Asamblea General decidió com
binar en el "Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo" 
PNUD, los antiguos Programas Ampliado de Asistencia Técnica y del 
Fondo Especial, a partir del lo. de enero de 1966. Quince años de ex
periencia de la Junta de Asistencia Técnica en que han participado on
ce organismos internacionales y siete afios del Fondo Especial, consti
tuyen el más valioso antecedente para el mejor éxito del nuevo Pro
gra1na. Un Cornité Intergubernamental de 37 miembros sirve como 
Consejo de Administración del PNUD. El antiguo Director General 
del Fondo Especial y el Presidente Ejecutivo de la Junta de Asisten
cia Técnica son ahora, respectivamente, Administrador y Coad1ninis
trador de PNUD. Todos los acuerdos y planes suscritos por los go
biernos con los dos sistemas inencionados, continúan vigentes en el 
nuevo programa que tiende a simplificar procedintlentos, y a facilitar 
la planificación general, y la necesaria coordinación de los diversos 
servicios de cooperación técnica del sistema de las Naciones Unida~". 
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"Para realizar la coordinación necesaria y asesorar en la admi
nistJ:ación sobre proyectos, existen Oficinas de· Representantes Resi-· 
dentes del PNUD en cada país, en donde estas actividades han alcan
zado un volun<cn apreciable. Actualn'.lente son 88 las oficinas nacio
nales y regionales de esta índole". 

"Los organismos ejecutores y participantes en el PNUD con' sus 
campos de acción, son entre otros y que de manera alguna podía ex
cluirse a la 0Tganización para la Agricultura y la Alimentación, Ro
ma FAO -Producción, distribución y consumo de alimentos y el au
mento de rendimiento de la agricultura, inclusive la lucha contra las 
enfennedades de las plantas y los animales, la investigación, la admi
nistración y las estadísticas agrícolas, el desarrollo y aprovechamiento 
de bosques y pesquerías; la nutrición y el mejoramiento de las condi
ciones de la población rural". 

"El sector de Asistencia Técnica continúa las actividades del Pro
grama An~pliado que comenzó en 1950 y que recibió el amplio apoyo 
d~ México, en las resoluciones que definieron su organización y el ser
vicio de destacados mexicanos en los primeros años de su crecimiento". 

"La Acción en México.-E:n México el organismo coordinador del 
Programa Ampliado de Asistencia Técnica y de los programas regula
res, citados, es la Secretaría de Relaciones Exteriores por intermedio 
de la Dirección General de Organismos Internacionales. Las distintas 
dependencias del Ejecutivo, oficiales, semioficiales o autónomas inte
resadas, consultan con la Dirección G·eneral citada sus proyectos de 
asistencia técnica y transmiten sus peticiones por su intermedio. Ade
más, el organismo coordinador convoca reuniones periódicas para ana
lizar el desarrollo del progran1a general o para formulación de los pro-. 
gran'.las totales". 

"El programa a ejecutar para México en 1967-1968 tiene un costo 
internacional de 1,204,030 Dls. (E.U.A.) e incluye los servcios de 55 ex
pertos internacionales 72 be·cas para funcionarios mexicanos y un ru
bro de 88,290 Dls. (E.U.A.) para equipos, suministros, vehículos, labora.; 
torios, etc.". 

"La colaboración de los expertos de la FAO con las distintas de
pendencias del Gobierno Mexicano se; lleva a· cabo en el marco del 
PNUD. Desde 1951 han estado en.México unos 120 expertos en diver.:. 



sas especialidades cumpliendo sus respectivas misiones en forma indi
vidual o en grupo". 

"México es miembro de la FAO desde la creacion de este organis
mo, y· ha participado en todas las actividades que como tal le corres
ponden como lo hace actualmente en la Campaiía Mundial contra el 
Hambre, organizada y auspiciada por este organismo especializado". 

"A invitación del Gobierno se estableció en 1950 en la Ciudad de 
México una Oficina Regional de la FAO, cuya función principal es la 
de mantener relaciones activas con los gobiernos de la región, que son 
11: los de México, Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guate
mala, Honduras y Nicaragua), Panamá, Haití, Jamaica y la Repúbli
ca Dominicana. Dichas relaciones comprenden no sólo las de carácter 
oficial, sino también las de tipo oficioso con los respectivos Comités 
Nacionales de enlace con la FAO, o técnico con las entidades qu.:> tie
nen a su cargo la agricultura, los bosques, la pesca, la nutrición y la 
economía agrícola. Al mismo tiempo, la Oficina se ocupa de asesorar a 
los gobiernos que lo solicitan en la preparación y ejecución de sus pro
gramas de cooperación técnica y del Fondo Especial de las Naciones 
Unidas, y de velar por que los correspondientes expertos dispongan 
de las facilidades necesarias para su trabajo. Dirige la Oficina estable
cida en México, un Representante Regional Adjunto, con la colabora
ción inmediata de un veterinario regional y cuatro asesores regionales 
en nutrición, ciencia forestal, pesca y agricultura". 

"Asimismo la Oficina R·egional en México es sede de la Misión de 
la FAO ante el Programa de Integración Económica Centroamericana 
C:AIPI, en el que participa un g.rupo de peritos encabezado por un eco
nomista. En la actualidad se encuentran en misión en México un con-' 
sultor en economía agrícola, otro en inercadeo de productos agrícolas 
y otro en tenencia de la tierra". 

"Durante 1967 han trabajado en México, en los proyectos que co
rresponde ejecutar a la FAO dentro del PNUD, diez asesores en dife
rente ramas". 

"Un experto en cooperativas y crédito agrícola ,viene colaborando 
con el Banco de México, S. A., en el ,desarrollo 'del programa de cré
dito supervisado a nivel :nacional, Parte : de los fondos~· de este progra
ma han sido suministrados por el BffiF y otra parte por la Alianza para 
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el Progreso, en un nuevo tipo de créditos que fundamentalmente tienden 
a beneficiar a los pequefios propietarios y a los ejidatarios. Otro experto 
asesoró al Banco Nacional de Fomento Cooperativo en su programa de 
desa=ollo de los puertos pesqueros de México, y presta asistencia y ase
soramiento en administración pesquera y en al elaboración y comerciali
zación de productos de la pesca. Un experto en fomento de la industria 
pesquera llegó al país en 1966, a solicitud de la Secretaría de Industria 
y Comercio, pare colaborar con la programación de las investigaciones 
de recursos pesqueros, en el mejoramiento de las estadísticas pesque
ras y en la organización de cursos para escuelas prácticas de pesca. En 
el desempeño de su misión, el experto ha t.rabajado en estrecho con
tacto con la Dirección General de Pesca y la Comisión Nacional Con
sultiva de Pesca de la propia Se•cretaría, y ha continuado su labor 
otro prestigiado especialista. Un perito prestó serv1c1os en la pro
ducción de vacunas contra la rabia paralítica. Otros expertos están 
sirviendo en agricultura tropical, en el desarrollo de la industria pes
quera, en el aprovechamiento de bosques y en el planeamiento de la 
producción ganadera en el Plan Lerma". 

"La F AO ha mantenido con carácter permanente una mis1on de 
tres expertos en el Centro Regional de Educación Fundamental para 
Desarrollo de la Comunidad en América Latina CREFAL, que orienta 
las actividades en materia de extensión y crédito agrícola y economía 
doméstica. Especialmente el programa de crédito en la producción 
avícola y apícola en el lago de Pátzcuaro ha dado extraordinarios re
sultados. En el presente año vienen prestando su asistencia en el CRE
F AL un experto en cooperativas, otro en instituciones rurak:s y un 
especialista en prograrr.as de economía doméstica". 

"La FAO ha ayudado en 1967 en la ejecución de siete proyectos 
de los financiados por el Fondo Especial del PNUD y que se describen 
más adelante. Uno d-e ellos ya terminado por parte de la FAO lo con
tinúa el Gobierno Mexicano en el Inventario Forestal Nacional, dedi
cado a una evaluación de los montes potencialmente productivos y 
aún no explotados, con el propósito de establecer industrias foresta
lE>s que satisfagan las crecientes necesidades del país y del comercio 
de exportación. Un experto en aprov·echamiento de los bosques ase
soró a la Subsecretaría de Recursos Forestales y de la Fauna, acerca del 
¡nejor aprovechamiento de los bosques, los programas de investigación 
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y administración y las operaciones de la industria dedicada a la utili
zación de la madera". 

"Simultáneamente, la F AO emplea a técnicos especialistas me
xicanos. Po"t" diversos períodos han sido contratados hasta la fecha 16 
mexicanos, algunos de ellos en varias ocasiones, para asesorar a otros 
gobiernos en cuestiones referentes a sus respectivas especialidades tales 
como extensión agrícola, economía agrícola, coopera.tivas, producción 
algononera, biología pesquera, reforma agraria~ suelos e ir.rigación". 

"Además la FAO ha continuado otorgando en 1967 becas progra
madas por el Gobierno Mexicano para funcionarios nacionales que ha
gan estudios en los países en que más adelantada se encuentra su es
pecialidad, y a técnicos de otros países para hace.rlo en l\l[éxico. Un 
buen ejemplo en materia de becas lo ofrecieron en 1963 once agróno
n1os procedentes de Afganistán, Chipre, Etiopía, Filipinas, Irak, Irán, 
Libia, Paquistán, República Arabe Unida y Turquía, quienes han es
tudiado en Máxico especializándose en el mejoramiento de cereales. 
En 1966 se enviaron a lVIoscú dos biólogos mexicanos para estudiar 
l~iología y oceanografía pesquera, investigRciones y ordenación de pes
ca en aguas interiores y piscicultura. Durante 1967 dos becarios reali
zaron estudios en biología pesquera y en migraciones camaroneras tan
to en Estados Unidos como en el Japón rcspectiva1nente". 

"Con el patrocinio y la activa participación de la FAO han teni
do lugar en la ciudad de Iv.léxico, cursos y se1ninarios especializados: 
sobre Mejoramiento del Trigo y la Cel:ada; el Curso Regional de Pa
tología Aviar para Posgraduados de agosto a octubre de 1963, junta
mente con la Escuela Nacional de Mediclna Veterinaria de la Univer
sidad Nacional Autónoma, la OIRSA y la "Fundación Rockefeller"; 
el Selllinario Regional de Extensión Agrícola para la Zona Norte de 
América Latina, en junio 1963, en cooperación con la Secretaría de 
·Agricultura y Ganadería; el Seminario Regional de Educación para 
el Hogar en junio de 1964 y el Seminario Centroamericano del Segu
ro Agrícola y Ganadero en octubre de 1966"." 

Meritorio será en la exposición que se hace, el referirnos al Pro
grama Mundial de Alimentos NU/FAO "Fué establecido con carácter 

c. uAcción de las Naciones Unidas en México•• Publicación especial de la ONU 
1967. México. Págs. 11 a 12, 17, 20 a 21 y 24 a 26. · 
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experimental por decisión conjunta de las Naciones Unidas y de la 
Organización para la Agricultura y la Alimentación F AO. Se puso en 
ejecución a fines de 1962 y el período experimental terminó el 31 de 
diciembre de 1965. En diciembre de 1965, las Naciones Unidas y la 
F AO acordaron continuar la ejecución del Programa mientras resulte 
factible y aconsejable la prestación de ayuda alimentaria de - origen 
multilateral". 

"Para dar una idea general del Programa bastará decir que su ob
jeto es el envío de alin1entos a los gobiernos que los pidan: (a) para 
remediar situaciones de urgencia excepcional, (b) para facilitar la 
ejecución de proyectos de desarrollo social y económico". 

"Los .recursos necesarios para la ejecución del Programa pertene
cen a tres grupos: productos, servicios y medios económicos. Los en
cargados de aportar esos recursos son los gobiernos, con arreglo a los 
ofrecimientos que hayan hecho previamente. En el período experimen
tal 1963 a 1965, el importe total de los ofrecimientos subió a 93.256,000 
dólares (E.U.A.), repartidos como sigue: 68.066,000 en productos; 
5.565,000 en servicios y 19.625,000 en efectivo". 

"Los ofrecirnient'Os recibidos para el período 1966 a 1968 suman 
en total 209.355,588 dólares, de los que 142.769,477 corresponden. a 
productos, 34.090,000 a servicios y 32.496,111 a numerario. La finali
dad del Programa es facilitar una solución positiva del paradójico pro
blema que plantea en la actualidad la coexistencia de una abundancia 
exagerada de ali1ncntos en ch~rtas partes del mundo con el hambre y 
la n1alnutrición generalizadas de otras regiones. Excepción hecha del 
envío de socorros en casos de urgencia, la distribución de los alimen
tos disponibles para el progran1a se orienta a reducir la pobreza, cau
sa fundamental del hainbre y la malnuitrición. El mejor medio de su
prilnir la pobreza es la expansión de la actividad económica que en los 
países en desarrollo se reduce casi exclusivamente a la agricultura en 
la acepción más general del tér1nino; importa igualmente dar a la po
blación instrucción y enseñanza profesional. Por esa razón, las acti
vidades del P.rogran1a se orientan de preferencia a la rotu.ración. de 
tierras, la colonización agraria, el desarrollo agríC'Ola, las enseñanzas 
agronómicas, las obras que permiten emplear grandes cantidades de 
1nano de obra en situación de paro o semiparo y el desarrollo comunal. 
La alimentación de las mujeres gestantes, los niños de edad preesco-
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lar, los estudiantes -y otros grupos de población que presentan interés -
particular p~ra ~l desarrollo social y económico a largo plazo, - cons
tituye un apartado especial del Programa".7 

"México se ha- adh.erÍdó --al PMA con una cooperac1on voluntaria 
de 100,000 dólares (E.U;A.) y está representando en el Comité Intergu~ 
benamental que es la autoridad máxima del Programa". 

"Dos interesantes'~proyectos han sido aprobados por el PMA de 
acuerdo con iniciativas de México, uno sobre alimentación comple
mentaria rural a un costo total para el Programa de 1.634,500 dólares 
(E.U.A.)-, y otro de fomento de obras .rurales por cooperación, aun costo 
para el PMA de 4.837,000 dólares (E.U.A.). Estos prograinas que ejecuta 
la Secretaría de Salubridad y Asistencia han venido a a1npliar y vigo
rizar la serie de varios miles de proyect·os que tiene en ejcución dicha 
Secretaría, con distribución de alimentos de origen nacional o inter
nacional, para promover actividades de desarrollo de la con~unidad en 
el medio rural, sobre todo en tareas como la construcción d-e cap.ales 
alimentadores, represas, incre1nento de producción agrícola, aprove
chamiento de aguas, huertos escolares, mantenimiento y embelleci
miento de aldeas, etc. Estos programas se cumplen en 31 de los Esta
dos de México. Progersivamente se aplican en ellos las actividades del 
Programa Mundial, por medio de la Secretaría de Salubridad y Asis
tencia, en proyectos concretos como los arriba citados, que benefician 
tanto a los jefes de familia como a sus dependientes y, por tanto, a 
los nifios, en utilización de la amplia experiencia de planeación, ejecu
ción, distribución, superv1s1on y almacenamiento con que cuenta la 
citada Secretaría de Salubridad".ª 

~a se ha dicho que para realizar la coordinación necesaria y ase
sorar en la administración sobre proyectos, existen oficinas de repre
sentantes residentes del PNUD en cada país en donde estas activida
des han alcanzado un volumen apreciable. Activamente son 88 oficinas 
nacionales y regionales de esta índole. 

"La F AO_- para llevar a cabo su vasta actividad, está organizada en 

Srita.. Villegas Enriqueta. ..El Programa Mundial de Alimentos... Trabajo os
pecial. Asesora de Información y Relaciones Públicas para la Zona Norte de 
América Latina. 1967. Oficinas FAO. México. 
''Acción de las Naciones Unidas en México" Publicación citada. pág. 27. 
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31 divisiones técnicas, económicas y administrativas, integradas cada 
una por secciones altamente especializadas y dispone de 1,800 profe
sionales técnicos en dichas especialidades de los cuales, un tercio tra
baja en Roma; alrededor de 120, en las Oficinas Regionales, y cerca 
de 1,000 en proyectos en el te=eno. El crecimiento de esa actividad 
ha sido tan rápido en el último tiempo, que desde 1954, el total del 
costo de todos estos programas ha subido de 22 a 53 millones de dóla
res al afio, y si se atiende la demanda creciente de los países en desa
=ollo, habrá que ir a una expansión de la mis1na todavía más acele
rada". 

LA OFICINA REGIONAL PARA AMERICA LATINA 

"América Latina, en su condición de parte del mundo en desarro
llo, es una de las áreas donde F AO concentra sus esfuerzos principa
les. En Santiago de Chile funciona la Oficina Regional para América 
Latina, y en Ciudad de México a partir de 1950. Los servicios regiona
les tienen por objeto estudiar en el terreno mismo, los problemas de 
la zona;compenetrarse profundamente de las realidades y caracterís
ticas particulares de la región y de las aspiraciones de los Gobiernos 
y de los pueblos; transmitir estas experiencias a las Divisiones de la 
Sede Central; ayudar a ésta a formular las políticas generales apli
cables a la región y, sobre todo, las políticas específicas para la mis
ma, y asesorar directan:1ente a los países cuando estos lo soliciten. La 
Oficina Regional, que cuenta con profesionales altamente calificados 
en los principales campos de acción de FAO, conjuntamente con las 
divisiones técnicas, orienta y supervisa a los expertos que trabajan 
en toda América Latina en los distintos programas especialmente en 
inisiones de Asistencia Técnica y en los proyectos del Fondo Especial 
de las Naciones Unidas y contribuye, en fonua sustancial a identificar, 
definir y preparar proyectos dentro de estos programas". 

"Los expertos de los diversos progra1nas que operan en la región, 
cubren especialidades tan variadas como son: economía agraria; co
mercialización agrícola general y de frutas, carnes, madera y pescado; 
estadísticas; comercio internacional de productos básicos; enseñanza 
y capacitación agrícolas; extensión, crédito y cooperativas agrícolas; 
sociología rural; Reforma Agraria y colonización: servicios agrícolas del 
Estado; producción y sanidad animales y lechería y productos lácteos; in-
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vestigación y mapas de suelos; fertilizantes, administración rural; rie
go y recursos hidráulicos; ingeniería agrícola; producción y protec
ción de plantas en toda su gran variedad de granos, frutas y verduras; 
industrialización de tal~s productos; biología, tecnología y economía 
pesquera; política, producción, economía e industrias forestales; nutri-:
ción en sus aspectos técnicos, económicos; tecnológicos y educativos; 
economía del hogar, etc.". 

"A través de la designación de expertos de alto nivel en diferen
tes especialidades que trabajan como Oficiales Regionales y de técni
cos que lo hacen en los programas citados, se ha ido formando un nu
meroso y escogido cuerpo de especialistas que aúnan la expe.riencia 
universal de FAO con un conocimiento cada día más acabado de las 
condiciones regionales y nacionales de los diferentes países. La orien
tación técnica que reciben esos expertos de las respectivas Divisiones 
Técnicas, combinadas con la que les da la Oficina Regional, que apor
ta su conocimiento del ambiente, les permite desarrollar una acción 
cada vez más positiva". 

"América Latina es parte, sin duda, de ese inundo necesitado don 
de todavía imperan la miseria, el analfabetismo, la enfermedad y la 
desnutrición, como resultado entre otras cosas del atraso agrícola a 
que se ha hecho referencia. De ahí entonces que FAO haya enfrenta
do con¡ vigor la tarea de asistir a los países de la región en sus esfuer
zos para superar este estado de cosas".• 

De lo anterior y con el fin de abundar un poco más sobre las Ofi
cinas Regionales, en forma general se sabe que fueron establecidas pa
ra reforzar las actividades operativas de la Organización y propo.rcio
nar al Director General y a las Divisiones de la Sede Central la in
forn1ación que se requiere para ajustar la acción de la FAO a las rea
lidades y características especiales de los países y de una área geográ
fica determinada. 

Queda perfectamente claro que el nervio central del trabajo de 
la Oficina está constituído por un núcleo de expertos de muy alto 
nivel que representan en la región a. la mayor parte de las divisiones 

9 .. Acción de la FAO en Am.érica Latina·• Documento de Infor.m.ación preparado 
por la Oficina Regional para América Latina 1965. Santiago de Chile. págs. 
10 y 11. 
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técnicas que funcionan·. en Roma y quienes tienen la denominación de 
Oficinas Regionales. 

Sabemos· que la F AO tiene establecida SU! sede en Rom.a, Italia con 
oficinasóregionales no solo,-en~la América Latina, sino _también en Afri-
ca, Asiá y Europa. . 

Por -1~ que a las Conferenci.~~' ':Regionales toca, al igual que la Con
ferencia General, se celebran.-~ cada dos años en Africa, Asia y el Leja
no Oriente, el Cercano OrieÍite;·. Aznérica Latina y Europa, siendo su 
finalidad la de examinar la•labor de la FAO en las respectivas regio
nes, servir de tribuna para··tiatar los problemas y políticas relativos 
a los intereses de la FAO ezl. las distintas regiones y orientar a la Or
ganización en la preparación ·de los fu tu.ros programas de· trabajo, y 
cuyas resoluciones son presentadas al año siguiente en la Conferencia 
Mundial de la, FAO. 

La F AO, una organización mundial cuya constitución fue firma
da en 1945 por 42 países y que hoy día ascienden a 119 estados miem
bros, desde enero de 1968 tiene un nuevo Director General, el Sr. 
Adekke Hendrik Boerma, de los Países Bajos, elegido durante. la úl
tima conferencia mundial de la FAO celebrada en Roma, en noviem
bre pasado por los delegados asistentes de los países miembros repre
sentados en la citada asamblea. 

El Sr. Boerma ha sido electo por un período de 4 años, habiendo 
sido los anteriores directores generales de la F AO, Lord Boyd Orr, 
del Reino Unido; el Sr. Norris E. Dodd y Dr: P. V. Cardan, de los Es
tados Unidos; y, el Dr. B. R. Sen, de la India, que ocupó el cargo en 
los últimos 11 años. 

Con motivo de que México votó y. es miembro de la FAO no deja 
de ser importante lo que se informó en la pasada conferencia po.r lo 
que toca a la "acción, cooperación y confianza" que el nuevo director 
tiene como obietivo y guía, ya que la conferencia ha exigido cambios 
en la estructura de la organización con un redespliegue de personal de 
suerte que todos tengan la oportunidad de concentrarse en el trabajo 
para el cual están mejor dotados, también se exige un cambio de prio
ridades y un reajuste de actividades. 

La FAO mantiene perfectas relaciones de trabajo con las Naciones 
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Unidas, a través del Consejo Económico y Social como son los organis
mos especializados similares. 

La FAO se ha fijado como meta ajustar su organización interna y 
su política, a la nueva tendencia mundial de enfoque integral de los 
problemas económico-sociales de las grandes masas de población rural, 
a efecto de hacer frente adecuadamente, a las obligaciones que se han 
contraído en los :planes conjuntos de trabajo. 
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DOCUMENTOS Y DECLARACIONES 

"LOS FINES ... de la C.AJ.""VIPAI'i3A MUNDIAL CONTRA EL HAM
BRE concuerdan con los objetivos señalados en la CARTA de las NA
CIONES UNIDAS a saber: la elevación del nivel de vida, el pleno 
empleo y el establecimiento de condiciones favorables para el progre
so y el desarrollo económico social. No tienen esos objetivos nada de 
vagos o abstractos; por el contrario, son muy concretos y han de es
timular la imaginación y despertar el entusiasmo de todos los hombres 
v mujeres de buena voluntad". 

U Thant, Secretario General 
de las Naciones Unidas 

RESOLUCION 

DEL CONGRESO MUNDIAL DE LA ALIMENTACION 

El Congreso Mundial de la Alimentación, considerando que el 
éxito de la Campaña Mundial contra el Hambre depende de la coo
peración activa del gobierno y del pueblo de cada país, recomienda: 

1. Conced-er carácter permanente a todos los comités nacionales 
para la Campaña Mundial Contra el Hambre; 

2. Crear comités nacionales eficaces en todos los estados y terri
torios miembros de la FAO y de otros organismos del sistema de las 
.Naciones Unidas, y 

3. Celebra~ periódicamente un Congreso Mundia('de la Alimenta
ción a fin de estudiar e1 informe mundial sobre la situación alimentaria 
en el mundo en relación con la población y :el ·desarrollo general, que 
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presentará el Director General, quien al mismo tiempo propondrá un 
¡.wograma de medidas futuras. 

M A N I F I E S· T O 

EL DERECHO DEL HOMBRE A LIBERARSE DEL HAMBRE .. 

Roma el 14 de marzo de 1963. 

Más de la mitad del género humano está o subalimentada o mal
nutrida; a pesar de esto, en 1962 se gastaron unos 150 mil millones de dó
lares en armamentos, cuando la su1na aplicada al desa=ollo alcanzó 
.sólo a una insignificante proporción de esa cifra. Si nos paramos a 
pensar que en pleno siglo veinte, de cada tres niños que nacen, uno 
.de ellos no tiene ninguna posibilidad de gozar de una vida normal, for
'sazamente hemos de llegar a la conclusión de que nuestra civilización 
está mutilando sus recursos humanos y reduciendo sus oportunidades 
.de progerso. La situación se empeora porque la población aumenta 
rápidamente y la producción de alimentos no sigue el mismo ritmo. 
No. obstante, están a la mano los medios para hacer frente a esta res
ponsabilidad y si se utilizan como es debido, podrá ser una realidad la 
esperanza de un mundo libre de los sufrimientos del hambre. ¿Se da 
cuenta la humanidad de este peligro y está dispuesta a afrontarlo? 

Es intolerable que el enorm•e acervo de conocimientos y de riqueza 
que existe en el mundo apenas se utilice para mejo.rar la suerte de los 
n1uchos seres que tanto lo necesitan. Entre las varias cosas que el 
ho1nbre necesita, el alimento es primordial. El hambre y la malnu
trición pueden ser un obstáculo al progreso de una nación en todas 
1::is demás esferas. 

No podrá ser duradero ningún desarrollo que no se asiente sobre 
una movilización de los recursos nacionales. Pero para orientar y com
pletar tales esfuerzos es indispensable, al menos inicialmente, la ayu:. 
da exterior. Las trabas con que tropieza ese mejoramiento son de or
den social y económico antes que científico y el mejor procedimiento 
para conseguir evolucionar hacia una vida mejor es :facilitar conoci
miento y capital y proporcionar medios de enseñanza. Los problemas 
son complejos, vastos y urgentes y sólo pueden .resolverse si los es
fuerzos nacionales cuentan con la ayuda de la asistencia y la coopera-
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ción internacionales. En tal sentido, los acuerdos comerciales deberán 
tender a conservar la dignidad y la independencia de los países en 
fase de desarrollo, poniéndoles en condiciones de_ vender sus productos 
eñ los mercados mundiales. La colaboración de todas las naciones eco
nómicamente avanzadas, lo mismo capitalistas. que comunista~. para 
triunfar sobre el hambre y la pobreza, enemigo común de todo el gé
nero humano, podrá, en efecto, hacer nacer la fe y la confianza mutuas 
.para contribuir al logro de otra de las libertades fundamentales, a sa
ber, quedar libre del temor a la guerra. 

La Campaña Mundial contra el Hambre procura estimular los es
fuerzos nacionales e internacionales. Apunta a informar a los gobier
nos y a educar a los pueblos, de n-iodo que pueda sacarse el mejor par
tido posible de los recursos totales de todas las naciones. 

Deseamos hacer constar con toda la fuerza de que somos capaces 
que liberarse del hambre es el primer derecho fundamental del hom
bre. Para alcanzarlo, proponemos que se haga un urgente y adecuado 
esfuerzo nacional e internacional en el que se unan los gobiernos y los 
pueblos. Más singularmente, queremos llamar la atención al colosal 
derroche de recursos que se hace acumulando mayores cantidades y 
nuevas formas de arman-iento, y a la inmensa ayuda que, sólo con dis
ºtraer una parte de esos fondos, ·se podría prestar a la Campañ.a contra 
el Hambre. Creemos que la acción internacional para aboli.r el hambre 
disminuirá la tensión y mejorará las relaciones humanas haciendo sur
gir en el hombre lo mejor y no lo peor que en él existe. 

DECLARACION 

DEL CONGRESO MUNDIAL DE LA ALIMENTACION 

NOSOTROS, LOS PARTICIPA.NTES EN EL CONGRESO MUNDIAL 
DE LA ALil\lIENTACION 

REUNIDOS en Washington dentro del. marco de-}~ Car~p~fi'a 'Mundial 
contra el Hambre, para medir la gravedad del proble~á ·del hambre 
y la malnutrición y encontrar los medios de resolve'í-lo;.· 

TENIENDO EN CUENTA que liberarse del halY1bre cc>~"stÚuye el prim.er 
derecho fundamental del hombre y que todos lo.S· seres humanos, sin 
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distinción de :ninguna especie, tienen derecho a conseguirlo mediante 
el esfuerzo :nacional y la cooperación internacional; 

ADVIRTIENDO que a pesar de los esfuerzos desarrollados durante 20 
años, desde la Conferencia de Hot Spri:ngs en la que fueron sentadas 
las bases de la FAO, :más de :media humanidad padece todavía el fla
gelo del hambre, la malnutrición y la pobreza; 

ALARMADOS por la forma en que el explosivo crecimiento demográ
fico no igualado por el necesario i:ncrenl.ento de la productividad, está 
agravando las necesidades humanas y confiriendo aún mayor urgencia 
a la tarea de liberar el mundo del hambre; 

PROFUNDAMENTE CONSCIENTES de que la i:nde~:nde:ncia política 
recientemente alcanzada por muchos cientos de millones de la población 
mundial hace más urgente y da nueva dimensión a la aspiración de 
lograr un nivel de vida más alto, para cuyo logro es :necesario, antes 
que nada, eliminar el hambre y la malnutrición; 

CONVENCIDOS de que los progresos científicos y tecnológicos per
miten hoy día alcanzar tal objetivo, aunque és~e puede ser logrado 
solamente si todos los recursos humanos y :naturales de que dispone 
la humanidad son movilizados para este fin, por medio de un desarro
llo económico y social equilibrado: 

POR ELLO DECLARAlVIOS 

QUE la persistencia del hambre y la malnutrición es inaceptable 
moral y socialmente; es i:ncon1patible, asilnismo, con la dignidad del 
hombre y con la igualdad de oportunidades a que todos los seres hu
mano;; tienen derecho, y constituye una amenaza para la paz social e 
internacional; 

QUE la erradicación del hambre constituye una tarea primordial 
de todos, hombres y mujeres, los cuales deben reconocer sus deberes 
y ta1nbién sus derechos como 1nie1nbros de la raza humana, y deben 
luchar para liberar del hambre a todos los países del mundo, obliga
ción que es, asinl.ismo, inherente al compromiso contraído en la Car
ta de las Naciones Unidas de tomar medidas conjunta y separadamen
te, para crear niveles de vida más elevados, t.rab°ajo permanente para 
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todos_ y condiciones de progreso y desarrollo económico y social, co
mo elementos indispensables de la paz; 

QUE la obligación de liberar a la humanidad del flagelo del ham
bre radica, en común, en los propios países en desarrollo; que han de 
adoptar todas las medidas necesarias que estén a su. alcance, para con-
seguir tal objetivo; ---- ·- -"- - - - - --

en las naciones desarrolladas que deben cooperar con los - países 
en desarrollo en sus esfuerzos, reconociendo que ningún país está li
bre de la posibilidad de ser víctima de este flagelo, si no se le elimina 
en todo el mundo; 

en las Naciones Unidas y los Organisn-ios Especializados, que de
ben intensificar y coordinar sus esfuerzos para ayudar a las naciones a 
realizar estas tareas; 

en otros organismos internacionales y en las organizaciones, no 
gubernamentales, tales como las asociaciones religiosas, juveniles y 
femeninas y otros grupos voluntarios; en las agrícolas y sindicales y en 
asociaciones del comercio y de la industria que deben informar y es
timular a los pueblos a fin de que puedan desempefíar su papel· en· esta 
einpresa, con vigor y comprensión: 

POR LO TANTO EXHORTAMOS A 

QUE la tarea de eliminar el hainbre de la faz de la tierra· sea con
cebida en el marco de una empresa universal dedicada al .. más com
pleto y al más efectivo empleo de todos los recursos .humanos y natu
rales, para asegurar un pro1nedio más rápido de crecirnientó- econó
mico y social, y a que para este efecto, se adopte una:.acCión rápi_day 
decisiva: - -- · -

1. Por todos los gobiernos de los países en: desarrollo, 
a) para· 1a utilización planeada e ' integral ··.'de.~ recursos --que 

actualmente se encuentran-- en su 'mayor''':Parte;/desaprove
chados; 

b) para adaptar sus instituciC:mes a· las .necesidades del' .pro
greso económico y social;'- y} más· ·-específicamente, -para 
perfeccionar el sistema. administrativo - a fin"" de . tornarlo 
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verdaderainente eficaz, proporcionar incentivos a los pro
ductores asegurándoles precios justos y estables, y refor
mar, cuando así se requiera, las estructuras y los sistemas 
injustos y arcaicos de tenencia y uso de la tierra, de mane
ra que ésta pueda llegar a ser, para el hom,bre que la tra
baja, la base de su mejoramiento económico, el fundamen
to de su creciente bienestar, y la garantía de su libertad y 
dignidad; 

2. para la máxima utilización del patrimonio científico y técni
co y la promoción de investigaciones adaptadas tanto a cor
to como a largo plazo, a las condiciones y n'2-:::esidades de los 
países en desarrollo; 

3 .-para la educación masiva y práctica de las poblaciones rura
les, de modo que sean capaces de aplicar las técnicas y los 
métodos más modernos, así como para una enseñanza univer
sal que amplíe las oportunidades para todos y favorezca el 
desarrollo de la comunidad rural: 

ADEMA~ENCARECEMOS 

QtJ.E, , con el objeto ·.de cooperar a los esfuerzos nacionales, y per
mitir que· los programas de desarrollo se lleven a cabo con más rapi
dez dentro decun'·ainplio marco mundial, la cooperación internacional 
sea .vigorizada'·acfin 'de'que, en particular: 

--.' ._ >'.·:\. 
1. se inviertan las presentes tendencias adversas y perturbadoras 

qué ·isüfre -·.el·· comercio de los países en desarrollo y que, para 
e.Se::i>ropósito, sa concierten convenios comprensivos y adecua
dos sobre productos, se coordinen los planes de desarrollo y se 
adopten cualesquiera otras inedidas apropiadas, 

2. se aumente el volumen y la eficacia de la asistencia financie
ra~ material y técnica, y 

3. se reparta de manera más equitativa y racional la abundan
cia del mundo, e incluso se utilicen los excedentes de alimen
tos en forma más amplia y más accesible para el desarrollo 
social y económico: 
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. EXPRESAMOS LA ESPERANZA 

DE que los actuales esfuerzos para obtener el desarme tengan éxito. 
Y que las ingentes sumas gastadas en . instrumentos . de destrucción, 
puedan ser destinadas, en el· más .breve tiempo posible,.· a·· la empresa 
de -eliminar el ºhambre y· 1a 0 rnalxl.üfrfoi6iCy-a.1 progres~ ae los seres hu.: 
n'lanos: 

POR. TAL. RAZON. NOS; COMPROMETEMOS 
Y •RESOLVEMOS' SÓLEMNEMENTE . 

A ACEPTAR, comdretO priiit()rdi~l l~~d6.'a.•ie~ta ~eneraCión la ta
rea de eliminar el hambre y la malnutriC!Íón; creando así las c:.ndicio
nes básicas para' la paz y : el progreso de 'tóda.•la 'humanidad; 

A MOVILIZAk tC>dos los ~ecursos .ª ml.~¡u.:~ al~ance que despierten la 
opinión mundial y estimulen la realización de todas las medidas apro
piadas públicas y privadas, nacicmales ,·e,· .. ·· internacionales, que se re
quieran para esta misión suprema, ,. ·· 

Y CON TAL propósito apoyar de: todo corazón la Campaña Mundial 
contra el Hambre hasta que su objetivo final sea logrado. 

Congreso reunido en Washington D. C. 
del 4 al 18 de junio de 1963. 
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DECLARACION 

.AnO ·INTERNACIONAL PARA LOS DERECHOS HUMANOS 

NOSOTROS los representélntes de los Estados Miembros, 'reunidos en. 
Roma con··ocasión del 140. período de sesiones de la Conferencia 
de la' Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alinientación; 

CONSCIENTES de nuestras responsabilidades al aceptar el mandato 
estipulado en el preámbulo de la Constitución de la FAO; 

PREOCUPADOS porque, veinte afios después de que la Declaración 
Universal de Derechos Humanos proclamaba que toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le aseguÍ:e, así co
mo a su familia, la salud y el bienestar, advertimos cón:io el ham
bre y la malnutrición continúan siendo en gran parte causa de 
los sufrimientos y de la degradación del hombre en vastas zonas del · 
mundo; 

CONGRATULANDONOS de que la Asamblea General de las Naciones 
Unidas haya designado el de 1968 como Afio Internacional para 
los Derechos Humanos, con lo que se ofrece una oportunidad para 
subrayar nuevamente el derecho fundamental de toda la humani
dad a liberarse del hambre y la miseria; 

SE:NALANDO A LA ATENCION El Pacto Internacional de derechos 
económicos, sociales y culturales, aprobado por la Asamblea Ge
neral de las Naciones Unidas en diciembre de 1966, en virtud del 
cual los Estados partes del mismo reconoc-en a toda persona el 
derecho fundamental a no padecer hambre, especificándose, ade-
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niás, las medidas que han de adoptar, por separado o mediante la 
cooperación internacional, para hacer efectivo ese derecho; 

RECONOCIENDO que la primera tarea de la presente· generacion es 
la de aceptar el reto para eliminar el hambre y la miseria gracias 
al desarrollo integrado de los recursos de la tie=a y los mares y 
para lograrlo, dedicando muchos más medios económicos y mate
riales, a los fines constructivos del progreso econó1nico y social; 

POR LA PRESENTE DECLARAMOS que el futuro de la humanidad 
y la paz del mundo no pueden garantizarse si el derecho funda

mental del hombre a liberarse del hambre no se hace efectivo uni
versalmente, y, que la concesión de ese derecho facilitaría el logro 
de. todos los demás enunciados en la susodicha Declaración Uni
versal; . 

INSISTIMOS en la urgente necesidad de que las naciones en vías de 
desarrollo intensifiquen sus esfuerzos para movilizar sus recursos 
internos y proceder a los cambios estructurales que hagan falta 
para establecer un equilibrio estable entre la producción alimen
taria y el crecimiento demográfico; que las naciones desarrolladas 
compartan de - un modo más generoso sus capacidades y especiali
zaciones productivas y las oportunidades comerciales, y que los or
ganismos internacionales, las instituciones voluntarias y funda-
clones benéficas conclerten eficazmente sus actividades con tales 
fines; 

REAFIRMAMOS que, al dispon~r planes para proveer adecuadan1ente 
de alimentos, vestido y viviendas a la humanidad, se preste aten
ción especial a la función de las comunidades rurales, las juventudes 
en particular, y de la mujer en el fomento de la nutrición, y que 
asimismo se atienda a las necesidades .de la alimentación infantil; 

RECONOCEMOS la aportación que el Segundo Congreso Mundial de 
la Alimentación, en programa ahora para 1969, puede hacer en pro 
de esta causa ofreciendo una oportunidad para dar realce' ante un 
importante sector de la oponión pública de la elevada prioridad que 
n•erece la consecución de un ritmo más rápido en el desarrollo eco
nómico y social, dentro de un marco internacional, y 
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ROGAMOS a todos los Estados Miembros de la FAO que estudien la 
posibilidad de ratificar el Pacto internacional de derechos econó
micos, sociales y culturales, y que emprendan todas las medidas 
necesarias para asegurar el derecho del hombre a liberarse del ham
bre y de la miseria.10 

to ... Declaración Año lnternacioncÍl para los Derechos Hum.anosº XIV. Conferen
cia con la aprobación unánim.e el 23 de novlem.bre de 1967 .. Roma. Infor:m.o 
Provisional págs. 74 y 75. 
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PAISES MIEMBROS DE LA FAO 

Afganistán 
Alemania, República 

Federal de 
Alto Volta 
Arabia Saudita 
.Argelia 
Argentina 
Australia 
Austria 
Barbados 
Bélgica 
Birmania 
Bolivia 
Bots'l.vana 
Brasil 
Bulgaria 
Burundi 
Camboya 
Camerún 
Canadá 
Ceilán 
Chad 
Chile 
Chipre 
Colombia 
Congo, (Brazzaville) 

Congo, República 
Democrática del 

Corea 
Gasta de Marfil 
Costa Rica 
Cuba 
Dahomey 
Dinamarca 
Ecuador 
El Salvador 
Es pafia 
Estados Unidos de 

América 
Etiopía 
Filipinas 
Finlandia 
Francia 
Gabón 
Gambia 
Ghana 
Grecia 
Guafe1nala 
Gui.Í'iea 
Guyana 
Haití· 
Honduras 
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Hungría 
India 
.Indonesia 
Irak 
Irán 
Irlanda 
Islandia 
Israel 
Italia 
Jamaica 
Japón 
Jordania 
Kenia 
Kuwait 
.Laos 
I.esotho 
Líbano 
Liberia 
Libia 
Luxemburgo 
Madagascar 
Malasia 
Malawi 
Malí 
Malta 
Marruecos 



Mauritania 
México 
Nepal 
Nicaragua 
Niger 
Nigeria 
Noruega 
Nueva Zelandia 
Países Bajos 
Pakistán 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
Polonia 
Portugal 
Reino Unido 

Rep. Arabe Unida 
Rep. Centro africana 
Rep. Dominicana 
Rumania 
RW'anda 
Senegal 
Sierra Leona 
Siria 
Somalia, República 
de Sudan 
Suecia 
Suiza 
Tailandia 
Tanzania, República 
Unida de 
Togo 
T.rinidad y To.bago 

-19G-

Túnez 
Turquía 
Uganda 
U.ruguay 
Venezuela 
Viet-Nam 
Yemen 
Yugoeslavia 
Zambia 

Mie=bros Asociados 

Bahrain 
Isla Mauricio 
Katar 



CONCLUSIONES 



I.-Hace miles de anos el hombre se dedicó a la simple recolección 
de frutos, pasando posteriormente a la agricultura y fué con 
ésta que la organización humana pasó de la vida nómada a la 
·sedentaria que fué con la que propiamente nació la civiliza
ción y dentro de ésta debemos procurar una constante convi
vencia social, para así evitar entrar en conflicto, buscando so
luciones equitativas mediante la cooperación internacional. Los 
orígenes de la Organización para la Agricultura y la Alimenta
ción se remontan a 1905, en que un •comerciante polaco inte
resado en el campesinado; convenció al rey de Italia a la 
creación del Instituto Internacional de Agricultura. 

Il.-La.·FAO es un organismo especializado que cuenta con la su
ficiente personalidad para ejecutar diversos actos legales ade
cuados a sus fines y conforme a su constitución, se encuentra 
vinculado a la Organización de las Naciones Unidas; pero tal 
·vinculación, que no debemos confundir, no significa que se 
haya· creado al margen de ta1 organización o de su antecedente 
la Sociedad de las Naciones. Se ha generalizado la idea de 
que la FAO es una Organización Especializada de las Nacio
nes Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Pero si se 
consideran los antecedentes de este organismo que nació con 
el Instit~to Internacional de Agricultura en 1905, y por otro 
lado de su denominación en inglés que es "Food and Agricul
ture Organization", debe derivarse que se trata simple y sen
cillamente de Organización para la Agricultura y la Alimen
tación. 

III .--La denominación de organización para la agricultura y la ali
mentación es tomada en la conferencia de Hot Springs, Vir-
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g1n1a, que se convocó en mayo de 1943 por el preisdente Roo
sevelt, o sea, dos años antes de la expedición de la carta de 
las Naciones Unidas en 1945 en. San Francisco, y para ser co
rrectos en nuestras expresiones debemos pensar en la Orga-· 
nización para la Agricultura y la Alimentación FAO, y no 
como se ha generalizado en hablar de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, como 
si se tratara de un simple departamento de la ONU. 

IV.-FAO y sus propósitos principales, son los de elevar los niveles 
de vida y nutrición de la población mundial, mejorar la pro
dución y la distribución de todos y cada uno de sus produc
tos agrícolas, alimenticios y de la pesca, lograr la mejor con
servación de los productos pesqueros, forestales y de suelos, 
al· igual que el mejoramiento de las condiciones de la pobla
ción rural; tales propósitos en el aspecto jurídico y socio-eco
nómico. 

V .-Hoy existen más hambrientos que nunca en el mundo, debido 
al incesante deterioro de la.s economías de un gran nfunero de 
países que se refleja en el nivel de vida de sus habitantes; en 
consecuencia, se impone la necesidad de una reforma a fon
do de las estructuras económicas y sociales y de una distribu
ción menos injusta del ingreso. Debemos evitar el hambre ~ 
la falta de ali1nentos, para no exponernos a una explosión d~ 
violencia por un motivo tan legítimo como lo es el derecho de 
todos los humanos a su ali1nentación. 

VI .-Un aspecto importantísitno es el que los estados actuales no 
sean unidades separadas en n1ater1as tales como el comercio, 
el trabajo, el arte, las costumbres, los inventos, la salubridad, 
la política y la e-conomía. Todas las actividades deben encau
zarse dentro de una mutua cooperación internacional y la 
FAO actúa como una asociación de estados soberanos agrupa
dos en una "Cooperativa Internacional" para lograr el bien 
co1nún tanto interno como en interés de la comunidad inter
nacional dentro del orden jurídico establecido. 

VII.-El ideal a seguir es el de .rescatar a 
hiles, como son los labradores de la 
metidos por una desigualdad y una 
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por el hombre, debiendo terminar con ella. Existe la necesi
dad de .humanizar paulatinamente las relaciones entre el ca-
pital y el trabajo. , 

VIII .-Consideremos que en nu·estros .. días~.la.;producción.:.· de-alinlen-
- tos ha aumentado, pero en conjunto:muy'.'poco ya-que solo se 
mantiene a los suficientes niveles~- Hay'que· adniiitlstrar los re
cursos que el mundo posee en ¡:iotencia;:para ·:m.ejorar el abas
tecimiento de una población que· crece- con tanta rapidez: Esta 
tarea exige esfuerzos internacionales, para lo cual la FAO en
tra en acción, creada como instrumento de cooperación n~un
dial. 

IX.-El control de la natalidad ejercido sin presiones y con una 
orientación previa a cada unidad familiar, para que resuelva 
en conciencia, es el único medio eficaz para frenar la sobrepo
blación y el hambre que amenaza con llevar al mundo al caos. 
Los países en vías de desarrollo como Asia, Africa y Améri
ca Latina, deben de producir cada vez más alimentos para 
soportar el constante aumento demográfico. 

X.-La asamblea general de las Naciones Unidas dio un paso im
portantíshno, al coordinar la planificación, ampliar el alcance 
y acelerar el ritmo de lo que se ha convertido en una guerra 
mundial contra el hambre y la miseria, por una resolución co
nocida como "Movilización para el Progreso", en la cual la 
asamblea ha cotnbinado dos de los grandes programas de asis
tencia técnica o sea el programa ampliado de asistencia téc
nica (1950) y el fondo especial (1959), consolidándose ambos 
en el programa de las Nociones Unidas para el Desar.rollo 
(PNUD). 

XI.-No es la falta de tierras, sino el uso inadecuado de la tierra 
lo que da lugar al hambre. Los Agrónomos dicen que la gran 
población mundial podría alimentarse debidamente si la tie
rra se aprovechara oen toda su capacidad. Con la misma am
plitud deben aprovecharse los instrumentos tecnológicos ne
cesarios para combatir esa amenaza de todos los días. 

XH .-Atendiendo a la naturaleza misma del hombre y a su propia 
existencia, es preciso no pasar por alto el derecho que tiene 
de alimentarse de acuerdo con sus necesidades físicas ya que 
es exclusiva de él la razón; y es que es el único ser que cono-
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ce el orden y la conveniencia de las cosas, la medida y el de
coro en los dichos y en los hechos, considerando el despliegue 
necesario tanto en lo espiritual, moral e intelectual. 

XIII.-En México tanto la Agricultura como la Alimentación y la 
Reforma Agraria continúan permanentes a través de los años. 
Ahora bien, el desarrollo no es un fin en sí mis1no, sino un 
medio, . un instrumento para que se mejoren las condiciones de 
vida d-e toda población. 

XIV .-La economía mexicana corresponde principalmente a activi
dades agrícolas, existiendo la necesidad de elevar los bajos ni
veles de consumo de una población en constante crecimiento. 
Por lo tanto es urgente estimular la producción agropecuaria 
y los alimentos; el desarrollo industrial y los alcances del nJ.er
cado internacional, planificando la agricultura a costos míni
mos que se reflejen a precios normales y estables. 

XV.-Actualmente se habla de un concurso de la ciencia y la téc
nica dedicadas al progreso de nuestra agricultura con el fin de 
lograr unas mejores condiciones de vida, conjugando tal mira 
dentro de lo que se ha denominado Plan Chapingo, la ense
ñanza, Ja investigación y la extensión agrícolas con la finalidad 
de con"lbatir el hambre. Deben1os continuar con la actual cam
paña que es a gran escala. 

XVI .-En México el ejido debe organizarse sobre normas n1ás ade
lantadas de la agricultura moderna. Toda revolución de ideas 
reclama una revolución de medios. La revolución agraria y la 
agrícola deben ser una sola y llevarla a cabo en los distritos 
gubernamentales sería provechoso, porque se ha probado que 
son factores de constante superación campesina y de produc
ción agrícola. 

XVII.-México es mienJ.bro de la FAO y no deja de ser importante lo 
que se informó en la pasada conferencia por lo que toca a la 
"Acción, cooperación y confianza" que el actual director tie
ne como objetivo y guía, ya que la conferencia ha exigido cam
bios en la estructura de la organización .con un despliegue de 
personal, de suerte que todos tengan la oportunidad de con
centrarse en el trabajo para el cual están dotados, también se 
exige un cambio de prioridades y un reajuste ·de actividades. 

ERNESTO MENDEZ CASTRO. 
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