
Punto de vista

Pueblos de ecosistemas

En una reuniôn de antropélogos y ecélogos que se cele-
bro en Inglaterra el pasado mes de diciembre se vié la
creciente preocupacién con respecto a aquellos pueblos
que atin se rigen, por los tradicionales sistemas de vida

y a los valores culturales que ellos preservan. Hablaron
sobre el Futuro de las Sociedades Tradicionales «Primiti-
vas». Esta reunion fue una de una serie patrocinada por
el British Social Science Research Council y organizada
por el Society of Indigenous Peoples (antes denominada
Aborigines Protection Society).

No pretendo resumir la reunién ni hablar de sus con-

clusiones. Esto lo hardn sus organizadores. Sin embargo,
merece la pena considerar cual debe ser la postura de
IUCN frente a los «pueblos amenazados» y a las «culturas

que se encuentran en peligro», ya que cualquier proyecto
para la conservacién del mundo debe necesariamente afec-
tar el futuro de los habitantes de aquellas zonas que aun

no han sido demasiado modificadas por las sociedades
tecnolégicas. Podria ser de interés algunas de las conclu-
siones que he sacado de la reunién en Cambridge y que
fueron tratadas en la Conferencia del Pacifico del Sur

sobre Parques y Reservas Nacionales celebradas en fe-
brero de 1975.

Las llamadas «sociedades primitivas tradicionales» del
mundo —nomadas pastorales, agricultores ambulantes, ca-

zadoras-recolectoras y varias combinaciones de las mis-

mas— tienen poco en comin, pero todas ellas siguen sub-
sistiendo en general en aquellas zonas en que, hasta aho-
ra, no han penetrado las sociedades industrializadas. La

mayoria de estas sociedades ya no son «tradicionales» y
menos «primitivas», puesto que ya han sido modificadas

y cambiadas por el contacto que han tenido con el resto

del mundo. La mayoria de los pueblos que atin practican
sistemas tradicionales de vida no gozan de poder politico,
son, en general, ignoradas por los partidarios de las cul-
turas dominantes de sus paises y forman parte del Cuar-
to Mundo que es apenas reconocido por los otros tres.

Algunas de ellas son capaces de ajustarse y adaptarse
a los estilos de vida que predominan en las naciones-
estados bajo cuya soberania se encuentran.

La mayoria de las némadas pastorales y algunas de las

agricultoras ambulantes entran en esta categoria. Otras

que apenas tienen conciencia de la existencia de las na-

ciones-estados son extremadamente vulnerables a cual-

quier contacto con otras sociedades, pueden ser diezma-
das por las pestes y es probable que pierdan su integri-
dad social y cultural. Estos son los pueblos que estan

en peligro y que con frecuencia habitan aquellas zonas

salvajes que interesan a los conservacionistas. Los he

Hamado «pueblos de ecosistemas». Esto los separa de
los «pueblos de biosferas» que dominan el planeta, que

pueden explotar los recursos de muchos ecosistemas y,
a su vez, pueden destrozar la estabilidad interna de la

pe de los ecosistemas que exploran, y de hecho lo
acen.

La economia de los pueblos de ecosistemas esta en equi-
librio con el funcionamiento dindmico de los ecosistemas
naturales. La economia de los pueblos de biosferas tien-

de a ser destructiva con respecto a dichos ecosistemas

y se deben tomar medidas concretas si se desea preser-
var un cierto numero le ellos. Los pueblos de biosferas

marginan parques nacionales. Los pueblos de ecosistemas

siempre han habitado zonas que equivalen a parques na-

cionales.

En un numero anterior de este Boletin (Abril, 1975) se

destaco la necesidad de proteger la diversidad cultural.
Una manera de lograrlo es protegiendo a aquellos pueblos
que aun viven compenetrados espiritualmente con la na-

turaleza. Para muchos pueblos cazadores-recolectores y
cultivadores ambulantes, que contribuyen a esta conti-
nuidad, su superviviencia depende de que se les reconoz-

ca o no sus derechos sobre las tierras que tradicional-
mente han ocupado. También implica un reconocimiento
de sus derechos a mantener una existencia separada,
aparte de la sociedad dominante, y una protecciôn de ta-

les derechos contra los que intentan cambiar sus creen-

cias, modificar sus costumbres o explotar sus recursos.
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El problema de los pueblos que estan en peligro es co-

mo el de las especies en peligro. Si se les sigue aban-
donando, el problema se solucionarä sélo, la gente morira
o las especies se extinguirdn. Pero la pérdida para la hu-
manidad sera incalculable. Si Vd. cree, como algunos cree-

mos, que el futuro depende de nuestra habilidad de res-

taurar, a un mas alto nivel tecnoldgico, la antigua com-

penetracion hombre/naturaleza, la pérdida de los que nos

pueden guiar seria una tragedia.
R. F. Dasmann

Estadistica sobre Parques Nacionales

La Lista de Parque Nacionales y Reservas Equivalentes
de la ONU del año 1975, que sera publicada este mes por
IUCN, pone en relieve un notable incremento en el nû-
mero de zonas protegidas que cumplen con los requisitos
establecidos por la ONU desde 1975. Las cifras son:

1974 1975

-Reservas naturales nacionales ... ... ... ... 82. 1F

Parques nacionales o equivalentes ... ... ... 909 991

Parques provinciales .:, ... - sie oi cs. cs 120 ee

TOTAL. ee eee ae ee oe

Este aumento representa un mejoramiento del nivel de

recopilacién de informacién y un mejoramiento de las zo-

nas protegidas existentes, en especial en Australia, Ca-
nada, Japôn y los Estados Unidos, mas que un incremento
de las areas protegidas. De hecho, en el año 1974 no se

registré un importante aumento en el numero de parques
nacionales y reservas equivalentes. En los ültimos 3 años

se han incrementado las zonas protegidas que cumplen
con los requisitos establecidos por la ONU segün las si-

guientes cifras:

1972 1973 1974
—— —— a—

46 17 16

Més zonas fueron suprimidas de la Lista de la ONU de
1975 debido al incumplimiento de las exigencias de pro-
teccién que las que fueron establecidas durante el año

1974. Las 29 zonas suprimidas fueron en Brasil (2), en

Guatemala (1), en las Filipinas (9), en Suecia (5), en

USA (11) y en Canada (1).

Los diez paises que encabezan la lista por su numero
de zonas protegidas son:
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Los diez parques nacionales o reservas equivalentes de

mayor extension en el mundo sin:
7

=:

has.

1. Northeast Greenland N. P. (Denmark) 70.000,000
2. Central Kalahari Game Reserve (Botswana) 5,280,000
3. Ouadi Rimé-Ouadi Achim F. R. (Chad) 4,892,500
4. Wood Buffalo N. P. (Canada) . 4,480,700
5. Salonga N. P. (Zaire)

=
3,656,000

6. Gemsbock N. P. (Botswana)
>

-: *2,480,000
7. Polar Bear P. P. (Ontario) 2,380,800
8e Kite NP. (Zambiay 5 = ee 2,240,000
9. Etosha N. P. (S. W. Africa) : 2,227,000

10. Kluane N. P. (Canada) = :

>

+. 2,204,500

Actividades programadas

Politica de IUCN para 1975

respecto a la Industria Ballenera

IUCN, de acuerdo con las resoluciones de su Asamblea
General y Consejo Ejecutivo, ha apoyado las recomenda-
ciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Ambiente Humano, posteriormente ratificado por
el Consejo Ejecutivo de UNEP que propugna una moratoria
sobre la explotacién comercial de la ballena. El Consejo
Ejecutivo opind que ya era hora que, en vista de las me-

didas tomadas por la Comisién Internacional de la Indus-
tria Ballenera en su reuniôn celebrada en junio de 1974,
se reconsiderarä nuevamente este asunto a fin de poder
aconsejar a la proxima Asamblea General (Zaire, septiem-
bre de 1975) que modifique esta politica o que la man-

tenga. Habiéndose cumplido esto, y habiendo tomado nota
de ja opinién expresada por algunos de los miembros del
Grupo de Especialistas en la materia, el Consejo Ejecutivo
ha decidido que la politica que apoya esta moratoria so-

bre la industria ballenera debe mantenerse de momento.
Se deben tomar todas las medidas necesarias a fin de
asegurar la ejecucién de esta politica junto con un pro-
grama global de 10 años de duraciôn para la investigaciôn
de los cetäceos.

Se lleg6 a esta conclusién por los siguientes motivos.

1. La Industria Ballenera atin no se encuentra bajo un

control unitario lo que deja un amplio margen operativo.
Casi un 10 % de la explotaciôén mundial de la ballena esta
en manos de paises que no son miembros de IWC. (Dos
de ellos son miembros de otra organizaciôn internacional
responsable de esta explotacién por sus miembros, pero
no existe una eficaz coordinaciôn entre estas dos entida-
des). En esta situacién cabe la posibilidad que un pais
miembro de IWC siga permitiendo que sus nacionales
{individualmente o por medio de empresas) exploten la
ballena bajo la proteccién de otras banderas, incluyendo
la participacién en actividades en colaboraci6n con otros

paises.

2. IWC atn permite la explotaciôn intensiva de pobla-
ciones de ballenas que hasta ahora tenian menor impor-
tancia debidoa su reducido tamafio. Hasta hace 3 años, la
ültima especie abundante que quedaba era la «Minke
Whale» y no existe suficiente informacién que permita
‘una estimacion del nümero de ejemplares que se podrian
extraer de las poblaciones Antérticas. Basandose princi-
palmente en las caracteristicas de otras especies analo-
gas, el Comité Cientifico de IWC en 1973 sugirié una cier-
ta cuota; la cuota fijada por la Comisién para 1974-75 es

bastante superior, principalmente para poder mantener la
rentabilidad de la explotacién en la temporada en curso.

La caza de la ballena «Minke» no esta ni siquiera sujeta
al control del tamaño minimo permitido y este es el ter-
cer ano que se esta cazando en la Antértida en grandes
cantidades, siendo el volumen extrafdo tan grande como

el de otras especies no protegidas de mayor tamaño.

3. IUCN atin no esta convencida de que la decisiôn
que tom6 IWC en su reuni6n del año 1974, segtin la cual
todos los stocks deben ser clasificados segün si estan
cerca o no de su nivel de mayor rendimiento sostenible,
sera interpretada de acuerdo con las circunstancias del
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momento, ya que la enmienda de Australia a la moratoria
propuesta por USA ha sido considerada como una «mora-

toria modificada».

Se pidié al Comité Cientifico de IWC que asesorara a

la Comision respecto al criterio a aplicar para la clasifi-
caciôn de los stocks. Esto es un dificil cometido debido
a lo complejo e incluso intangible que es el concepto MSY
y a la falta de informacién y de métodos para su estima-
cidn. El incluir las palabras ‘cerca o no de’ (nivel MSY)
en las definiciones es decisivo para la clasificacién de
importantes stocks, aunque, sin embargo, el calificativo
no es susceptible de una interpretaci6n cientifica.

A pesar de las numerosas sugerencias positivas hechas
por los miembros del Comité Cientifico (concretamente
que el volumen de caza permitido para un stock supuesta-
mente en su nivel MSY debe ser algo inferior al MSY
calculado), queda atin por verse si la decisién del año
1974 sera puesta en prâctica de tal manera que quede
asegurada, dentro de lo razonable, la conservacién de la
ballena, dejando un margen para error de calculos. IUCN
comprende que las propuestas que estan siendo conside-
radas por el Comité Cientifico pueden ser consideradas
retrogadas en algunos aspectos:

a) Permitiran la explotacién (aunque a un nivel redu-
cido de un stock de ballenas que se sabe esta a un nivel
inferior de su nivel MSY, segün la «mas exacta aproxima-
cién» y a niveles aun inferiores, hasta algtin limite arbi-
trario.

b) Segtin estas propuestas, cuando existe alguna com-

petencia entre diferentes especies de ballenas, podria per-
mitirse la explotacién de algunas de ellas hasta un nivel
inferior de sus nivees MSY. Actualmente no hay pruebas
validas que apoyen tal propuesta. (Si hubiera tales prue-
bas se podria también alegar que algunas especies debe-
rian mantenerse a niveles superiores a sus niveles MSY.)

c) Seria necesario que cada stock fuese Ilevado a su

nivel MSY. Si esto significa que ningün stock debe ser

«perdido» al no ser explotado al maximo, debemos recha-
zar la propuesta. Podrian darse muchos casos en que se-

ria deseable que un stock se mantenga «en reserva», 0

sea levemente explotado —aunque sea sélo para mante-
nerlo a un nivel que interese desde un punto de vista eco-

nomico.

d) Seguiria aplicéndose un criterio de nümeros y no de
pesos, a pesar de que la informacién de que se dispone
permite el calculo del nivel MSY segün nümeros o segun
peso con casi la misma exactitud; es mas «conservador»
el criterio de peso ya que da rendimientos levemente su-

periores a partir de stocks «éptimos» mayores, asi como

una mayor cantidad de productos utiles por unidad de es-

fuerzo de explotaci6n; la diferencia entre el nivel MSY
segün peso y segtin nümeros es, en el caso de la «Sperm
Whale» considerable.

La validez de la aceptacién de MSY como objetivo prin-
cipal de la administracién de fauna marina y terrestre ac-

tualmente, es objeto de profundas criticas por parte de los
bidlogos. Como mucho, da una pauta del minimo nivel al
que debe ser reducido un stock en cualquier circunstan-
cia. Se deben también tomar en consideracién otros fac-
tores, especialmente el papel productivo de los stocks
en cuestiôn en el ecosistema al que pertenecen, y la ine-
xactitud en el calculo de niveles. Y por la simple manipu-
lacién de los MSY calculados no podemos dar la necesa-

ria importancia a las relaciones biolégicas entre un stock
y otro, con otras especies competidoras y con los orga-
nismos que constituyen sus dietas.

4. Otras razones que han sido dadas previamente por
IUCN para apoyar una moratoria de 10 afios siguen siendo
validas. AGn no contribuyen adecuadamente todos los pai-
ses importantes balleneros con datos y andlisis cienti-
ficos (incluyendo los miembros de IWC); una gran parte
de la informacién existente atin no ha sido totalmente ana-

lizada con respecto a, por ejemplo, los cambios observa-
dos en la eficacia del esfuerzo ballenero y los cambios
en el crecimiento, mortandad y ritmo de reproduccién de
las ballenas; atin se tienen que acumular pruebas validas
que demuestren la recuperacién de la mayoria de las es-

pecies y de los stocks protegidos.



——————— —— — —— ESEeeESeeeESeeeeSeeSe

Dos nuevas ratificaciones y accesiôn a la conven-

ciôn sobre especies en peligro.

Al entrar en vigor la Convencién sobre el Comer-
cio Internacional de Especies de Flora Silvestre y
Fauna Salvaje, se recibié notificacién del Gobierno
de la Confederacién Suiza, de la ratificaciôén por
Peru el 27 de junio y por Costa Rica el 30 de junio
y de la accesiôn de Nepal a la Convencion el 20
de junio.

Esto aumenta el numero total de participantes a

15;

———

IUCN observa que incluso la decisién de IWC de que
no sélo las especies sino también los diferentes stocks
de cada una deben ser tratados separadamente, dentro de
lo posible, puede tener una aplicacién perjudicial, aunque,
en principio, es correcta. Esto es debido a que la gama de
conocimientos cientificos es naturalmente mas amplia en

el caso de las especies que han sido explotadas intensa-
mente durante muchos anos, como por ejemplo las «Fin
Whale», que en las de explotacién mas reciente como por
ejemplo la «Minke Whale». Asi, segün la politica de IWC,
la «Fin Whale» sélo puede llegar a ser protegida parcial-
mente porque el nivel inicial de uno o mas de los stocks
de esa especie ha sido menos reducido que el de los de-
mas, aun si sus stocks tomados globalmente estan muy
por debajo de un «nivel MSY combinado», y los ritmos de
mortalidad y crecimiento fuesen desconocidos. En cam-

bio, la «Minke Whale» para la que existen suficientes
pruebas de separaciôn de stocks, debe ser clasificada co-
mo una sola IMS, aunque es posible que si se conociera
la situaci6n de cada stock individualmente, se clasifica-
ria a uno o mas de ellos de otra manera.

En esta situaciôn, seria razonable subdividir por area una
cuota global de caza. Pero, ademas, debido a una falta de
conocimientos sobre la divisién de stocks {asi como de
dindmica de stocks), con el resultante peligro de un ac-
cidental agotamiento de algunos stocks, es necesario re-
Currir a unas limitaciones de caza mas conservadoras.
Es cierto también en el caso de las «Sei and Bryde Wha-
les» que, a pesar de ser dos especies distintas estan su-

jetas a una sola limitacién de cuota y de tamaño.

5. Segün un informe del Comité Cientifico de IWC,
por lo menos para algunos stocks de ballenas, la fuente
alimenticia es un factor limitante, por lo tanto cualquier
proyecto para la explotacién de los animales de los que
se alimenta seria un obstäculo para la recuperacidn de los
stocks agotados. Esta es una razén més por la que de-
bemos favorecer una recuperaciôn lo mas répida posible
de los stocks de ballenas —lo que se conseguiria con to-
da seguridad con una moratoria. Ya esta empezando la
explotacién en la Antértida, pero ademas, lo mas _ proba-
ble es que comience a explotarse en breve una impor-
tante fuente alimenticia de los «Fin, Sei and Minke Wha-
les», asi como de la foca y de peces mas grandes, en
el Atléntico Norte, para la produccién de la harina de
pescado y de aceites. Incluso la «Sperm Whale» podria
ser afectada por la expansion de las instalaciones para
la pesca del calamar. Asi, si antes era tolerable una ex-

plotacién determinada de la ballena, este nivel de explo-
taciôn no podra seguir manteniéndose si, a la vez, se es-
ta explotando directa e intensamente su fuente de ali-
mentacion y esto parece ser que es lo que sucederé en
la préxima década.

El programa para la investigaciôén de cetdceos es una

parte importante de la politica que apoyamos, que es una
moratoria sobre la caza de la ballena, No basta sélo con
formular tal programa (lo que ya ha sido iniciado por el
Comité Cientifico IWC y ACMRR de FAO asi como por el
grupo de Especialistas sobre la Ballena de IUCN): sino
que debe ser financiado. Se debe solicitar ayuda econo-
mica a nivel internacional porque la comunidad mundial
tiene interés en el futuro de los cetäceos y del medio am-
biente marino en el que habitan (especialmente el Océa-
no Antértico que posiblemente sera, en breve plazo, ex-
plotado de otras y descontroladas maneras). Ademés, se

espera que contribuyan substancialmente aquellos paises
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que se han beneficiado y los que siguen beneficiändose
de la explotacién —especialmente de la explotacién en
exceso de la ballena y sus recursos—. Esta financiacién
debe cubrir el mantenimiento de los actuales programas
de investigaci6n que podrian terminar al descontinuarse
la explotacién de la ballena y que no impliquen la utili-
zaciôn de grandes nümeros de ballenas muertas que sélo
se podrian obtener mediante la caza comercial o mediante
la caza de grandes ntimeros sélo para la investigacién.
Ademäs, aunque la captura de la ballena para la investi-
gaciôn tal vez seria necesaria durante el periodo de mo-
ratoria, esto tendria que ser permitido sélo bajo un siste-
ma de supervision internacional y de una manera restrin-
gida. Se debe dar prioridad al estudio y evaluacién de la
informacion y de los materiales biolégicos existentes y
no a la captura de nuevos ejemplares.

La Asamblea General de IUCN (Zaire, septiembre, 1975)
decidirä sobre el futuro de la politica de IUCN tomando
en consideraciôn las observaciones antes citadas y las de-
cisiones que seran tomadas por IWC en junio de 1975,
asi como cualquier objecién por parte de los paises miem-
bros de IWC bajo el reglamento de los 90 dias. Mientras
tanto la Secretaria de IUCN comunicara estas observacio-
nes a otras organizaciones interesadas y en especial a

aquellas de alcance global que han demostrado un per-
sistente interés, como UNEP y FAO.

Stocks de Protecciôn (PS) — ahora por debajo del nivel
MSY y totalmente protegidos.

Stocks controlables sostenidos (SMS) — cerca de o en
su nivel MSY y con los que se puede calcular el MSY.

Stocks controlables iniciales — a un nivel superior al
MSY y que se pueden reducir de una manera controlada.

Reunion de la Comision

Internacional de la

industria Ballenera 1975

La 27 reuniôn de la Comisién Internacional de la In-
dustria Ballenera se celebré en Londres del 23 al 27 de
junio.

La moratoria propuesta no fue incluida en el Orden del
dia. En 1974, la Comisién acepté otra propuesta que pro-
pugnaba el control de stocks de ballenas individualmente
y la eliminacién de la explotacién de las poblaciones redu-
cidas. Bajo este esquema, los stocks de ballenas se clasi-
fican en tres grupos: 1) stocks controlables iniciaies que
pueden ser reducidos de una manera controlada para con-
seguir el nivel MSY y posteriormente el nivel 6ptimo, se-

gun sea determinado; 2) stocks controlables sostenidos
que se deberân mantener al nivel MSY o aproximarse al
mismo y posteriormente a niveles 6ptimos segün sean de-
terminados; y 3) stocks de protecciôn que estan por deba-
jo dei nivel MSY y que deben ser totalmente protegidos.

Se dedic6 mucho tiempo para la definicién, en términos
practicos, de lo que constituye un stock controlable soste-
nido. Finalmente se acordé que este deberia definirse co-
mo un stock que esta a no mas de un 10% (del nivel
MSY) por debajo del nivel MSY y a no mas de un 20 %
sobre dicho nivel. Los stocks que estan entre el nivel MSY
y el 10% por debajo de dicho nivel pueden ser explota-
dos pero se deben calcular determinadas cuotas en base
a una férmula que asegure la recuperaciôn del nivel! MSY
al cabo de unos pocos años. La cuota permitida para los
stocks que estan en su nivel MSY o superior, no debe
exceder el 90 % del MSY. La Unica excepcién a esta re-

gla es el caso de los stocks controlables sostenidos de
la «Sei Whale» en el Hemisferio Sur, que serén explota-
dos de acuerdo con otra férmula que permitird una cuota
superior durante la temporada 1975/76. La situacién sera
estudiada nuevamente.

La mayoria de los grandes stocks de ballenas en el
mundo han sido incluidos en una de estas categorias y
estas clasificaciones sera incluidas en el programa de IWC.



La puesta en practica del nuevo método de control dara
como resultado una considerable reduccion de las cuotas

de caza permitidas para algunas especies en la proxima
temporada, comparado con las cuotas permitidas el año

pasado. En el Hemisferio Sur, que ahora esta dividido en

seis zonas, cada una con su propia cuota, la cuota total

para la «Sei Whale» para los años 1975/76 ha sido dismi-
nuida en 780 quedando 220, para las «Sei Whale» ha sido
disminuida en 1770 quedando en 2230 y para las «Minke
Whales» ha habido una reduccién de 190 quedando en

6810. En el Pacifico Norte la cuota total para las «Fin
Whales» en 1976 ha sido reducida en 300 para quedar en

cero: los «Sei and Bryde Whales» han sido reducidas en

637 quedando en 1363 (las cuotas para estas especies aho-
ra se separan, la cuota para las «Sei Whales» es cero y
la cuota para 1976 se refiere sélo a las «Bryde Whales»),
los «Sperm Whales» machos se reducen en 800 quedando
en 5200 y las hembras en 900 quedando en 3100. La caza

(de «Fin y Minke Whales») en el Atlantico Norte se man-

tendra en sus actuales niveles y se han solicitado datos
sobre estas actividades a fin de facilitar el calculo del ta-

mafio de los stocks y de las cuotas, para el futuro.

En la reuniôn se concreté que las flotas balleneras so-

viéticas serian disminuidas de tres a dos; la delegacién
japonesa insinu6 que su cuarta flota pesquera podria tam-

bién ser eliminada en un futuro préximo. Se ha decidido
postergar una serie de enmiendas propuestas hasta que
se adopten ciertas decisiones relativas a la industria ba-
llenera en la Conferencia sobre la Ley del Mar. Mientras
tanto, las enmiendas deberdn ser comunicadas a los go-
biernos miembros para su estudio y comentarios.

Hasta la fecha no existen propuestas para la inclusiôn
del tema especifico de los pequeños cetaceos en la nue-

va convenciôn. Para inspirar un mayor interés en este

area, la Comisié6n ha acordado estudiar el caso de los
cetâceos pequeños y se recopilaran datos estadisticos
sobre esta industria, sobre las instalaciones dedicadas a

la pesca de diversas especies y sobre la pesca casual
en la industria atunera. El Sub-comité sobre pequeños ce-

tâceos permanecerä como una entidad de consulta y ase-

soramiento.

Se aprob6 una resolucién por la que se solicitan nuevas

iniciativas y un mas amplio apoyo, por parte de los pai-
ses miembros, para la Década Internacional de Investiga-
cidn de Cetéceos y en la que se reitera la importancia
de contar con el apoyo del Programa del Medio Ambiente
de las Naciones Unidas. Ya ha sido recibido en UNEP el
programa propuesto por el Comité Cientifico de IWC y se

espera que seran recibidos otros programas de FAO y de
ACMRR antes de final de año.

En cuanto a la conservaciôn a largo plazo, la mayoria de
los puntos expuestos en la Delegacién Oficial de IUCN
aun quedan sin ser resueltos. La Comisién sigue movién-
dose con gran lentitud en cuanto a la promociôén del estu-
dio y control de cetaceos pequeños. Sin embargo, la acep-
taciôn de! nuevo sistema de control ha dado como resul-
tado una considerable disminucién en las cuotas permiti-
das (segtin las cuotas fijadas para la prôxima temporada,
se permitira la caza de unas 8.600 ballenas menos que el
afio pasado), se ha acordado la necesidad del control de
stocks individualmente, por lo menos en el Hemisterio
Sur y, lo mas importante, se ha eliminado prâcticamente
la explotacién de poblaciones reducidas, por los paises
miembros de IWC.
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«Proyecto Tigre»
India informa de sus progresos

E! Dr. Karan Singh, Ministro de Gobierno de India y Pre-
sidente del Wildlife Board y del «Proyecto Tigre», visito

Morges en mayo,a fin de hablar del progreso del «Proyec-
to Tigre», proyecto de 6 afios que fue lanzado por el
Gobierno de la India el 1 de abril de 1973. WWF ha pro-
metido un millén de délares de su campaña internacional
«Proyecto Tigre» y el Gobierno de India ha aportado 4,5
millones de délares.

El Proyecto Tigre esta ahora en plena operaciôn y cuen-

ta con nueve reservas especiales representativas de di-
versos habitats tipicos, y con una plantilla de 500 perso-
nas. El proyecto esta bajo la supervisién de un Departa-
mento del Ministerio de Agricultura.

WWE ha proporcionado equipos para cada reserva y pa-
ra la central. Los proyectos para su direcciôn fueron exa-

minados por los ecélogos de IUCN, Dr. Duncan Poore, y
Dr. Colin Holloway, cuando estos visitaron la India el pa-
sado mes de diciembre.

Se estan llevando a cabo construcciones de caminos,
pozos, edificios para la proteccién de los empleados, sis-
temas contra incendios, etc. Se ve el resultado de una

mayor protecciôn, en el incremento del numero de ungu-
lados y de tigres, especialmente en las Reservas de Ban-

dipur, Ranthambhor, Kanha y Melgaht.

Ahora se ha propuesto la inclusiôén en el «Proyecto Ti-

gre» de los santuarios de Sariska y Periyar. El safari In-

ternacional de Niños de WWF vié tigres en Sariska en

marzo y se propuso la inclusién del santuario en conme-

moracion de la visita de los nifios. Sariska esta a 200 kms.
al sureste de Delhi y Periyar esta en el estado sureño de
Karala.
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Mejora la situacién del «Tamaraw»

en las reservas filipinas

De mas de 10.000 animales a comienzos del siglo, el
«Tamaraw» ha sido reducido a unos 100 ejemplares. en

total. Se habian establecido dos grandes santuarios Mt.

Iglit y Mt. Calavite, en Mindoro, la quinta isla en extension
de las Filipinas, y el habitat natural del «Tamaraw», pero
no se estaban obedeciendo las leyes proteccionistas vi-

gentes.

Gracias a los esfuerzos de Charles A. Lindbergh (falle-
cido), del Profesor Tom Harrison y de otras personalida-
des del pais, y con el apoyo del Presidente de las Filipi-
nas, mas la ayuda econdmica de WWF y de la Sociedad
para la Preservacién de la Fauna, se tomaron medidas pa-
ra imponer el cumplimiento de las leyes existentes y para
establecer nuevos programas para su protecciôn.

Segün informes recibidos recientemente del refugio de
Mt. Iglit, las cosas marchan bien. La poblacién ha aumen-

tado a unos 80 animales y las crias que han nacido desde
que se aumenté la protecciôn estan llegando a la edad
reproductiva, por lo tanto ya ha pasado el periodo critico.
Deberia Ilegarse a un nivel seguro dentro de pocos años

pero entonces la falta de habitat limitaré a los rebaños.
Grandes areas del refugio de 75.000 ha. son demasiado
severas para el «Tamaraw» y el resto se esta utilizando
para el cultivo.

La poblacién de «Tamaraw» de Iglit quizäs sea la Unica
con un futuro. Para la seguridad de la especie es necesa-

rio establecer otras poblaciones, incluso rebaños cauti-
vos. Se esta estimulando la crianza y si las dos hembras

y el macho en el Zoo de Manila no se cruzan, es posi-
ble que se adquieran algunos «Tamaraw» de lglit.

Esta informacién fue proporcionada por David Kuehn,
quien ha trabajado en la reserva de Iglit, en una carta es-

crita recientemente al Profesor Harrison.
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