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INTRODUCCION 
A través de la historia, el impacto humano sobre el medio ambiente se ha 

acentuado cada vez más. Pero en los últimos 200 años • y particularmente desde 
la Revolución Industrial - este Impacto se ha incrementado dramáticamente y 
desafortunadamente de manera negativa. Hoy en dfa nos enfrentamos a una crisis 
ecológica que ha asumido dimensiones planetarias. Esta crisis no sólo afecta el 
aire, el agua, el suelo, a las plantas a los animales, ha afectado al hombre mismo. 

Indudablemente el tema del medio ambiente, al igual que otros temas 
denominados globales en la agenda multilateral, han cobrado particular 
importancia para la disciplina de Relaciones Internacionales, la cual debe 
desarrollarse tomándolos en cuenta. Nuestro mundo cambia rápidamente y el 
hombre debe aprender a controlarse, tanto en sus relaciones con otros hombres, 
como en su relación con la naturaleza. 

Este documento analiza fa Convención sobre Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES), como una alternativa 
actual a fa conservación de las especies. Asimismo se da a conocer la situación 
que guarda México ante esta Convención y se señalan algunas alternativas que 
pueden ayudar a la efectiva apilcación de disposiciones de la Convención y a la 
protección de flora y fauna en el mundo. 

Este trabajo aborda la situación de los recursos naturales renovables 
centrándose en la vegetación y los animales Incluyendo al hombre y la necesidad 
de conservarlos para la sobrevivencfa, por lo que se usan ejemplos y experiencias 
de todos los continentes y mares, intentando cubrir los problemas ecológicos 
relativos a la flora y fauna silvestres desde 1960 más o menos a la fecha, asf como 
la posición de la comunidad internacional al respecto. 

En el Capítulo 1 se da un panorama general de lo que se entiende por flora 
y fauna y los efectos que tiene el uso del hombre en uno de ellos, Inmediatamente 
tendrá repercusiones en todos los demás; la situación del comercio flfcilo, es decir, 
el papel que Juega dentro de la dinámica Internacional este tráfico de animales y 
plantas antes de la creación de CITES, además de dar a conocer los esfuerzos de 
diferentes grupos para proteger el medio natural y que de alguna forma ayudaron 
a la constitución de este organismo. 



Dentro del Capítulo lf se habla de fa creación de la Convención, su forma de 
funcionamiento de acuerdo a la clasificación que se hace conforme al grado de 
amenaza de extinción de varias especies de animales y plantas, el presupuesto 
para el trienio 1993·95, sus miembros y un análisis en cuanto a los alcances, las 
limitaciones y las proyecciones a futuro de ésta. De esta forma se explica, de la 
forma más amplia posible, los aspectos más relevantes de CITES. Posiblemente 
no seria de mucho Interés para algunos sino se explica la situación que existe con 
relación a México, abordar este aspecto da una panorámica más amplia, ya que 
nosotros somos miembros de esta Convención, pero desafortunadamente nos 
adherimos después de 13 años de la entrada en vigor de la Convención, de aquí 
prlmordlalmente surge la Inquietud de primero Investigar el por qué MéXlco tardó 
tanto tiempo en adherirse y segundo evaluar si fue benéfico o no esta adhesión, 
lo anterior se trata en el Capítulo lfl. 

Finalmente, en el Capítulo IV se analizan algunas medidas para que esta 
Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y 
Fauna Siivestres pueda operar de manera más eficaz vinculándola con el concepto 
de Desarrollo Sostenido, la Educación Ambientar y una Reestructuración del 
Sistema Económico Internacional basado en la Administración Responsable de los 
Recursos Naturales, no sin antes presentar la situación qua ha llevado a una sobre 
explotación de Recursos por un desarrollo acelerado que no ha puesto la 
sutlclente atención al futuro, y mostrar las distintas situaciones entre países 
desarrollados y en desarrollo. 
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CAPITULO l. 
ANTECEDENTES 

1.1 DEFINICION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. 

Para Iniciar hay que recordar que la vida silvestre es parte Insustituible del 
habita! del hombre, y el presente trabajo ha de centrarse en los seres objeto de fa 
zoología (a excepción de los animales domésticos), y la Botánica, es decir, del 
conjunto de animales y vegetales no sujetos a manejo directo por el hombre. Por 
lo que la fauna silvestre denota a todos los animales silvestres, vertebrados, e 
Invertebrados, grandes, medianos o pequeños, Inclusive la mlcrofauna de los 
suelos y las aguas que junto con las asociaciones vegetales son elementos 
ecológlcos determinantes en nuestra vida y comparten con el hombre todas las 
reglones naturales de la Tierra y ruchan por coexistir o por conservar aunque sea 
una cada vez más reducida participación en el habita! general. 

Es Importante tener en cuenta que la fauna y llora silvestres son mucho más 
que caza, tala y recolección, conceptos que vienen a la mente debido a su doble 
significado: el ecológico y el económico social, este último por tratarse de recursos 
renovables básicos para muchos países, es por lo anterior que su concepto debe 
llevar en él la base para la revaloración, manejo y aprovechamiento de éstos en 
todos sus ámbitos. 

Se pueden mencionar una extensa gama de acepciones que serán tanto más 
amplias, cuando más profundo sea el conocimiento y el Interés de quien formula 
la Interpretación. Lo que si es del conocimiento general, es que todas las especies 
tanto de flora como de fauna " ... toman parte activa en las transformaciones de 
materia y energía fundamentales para la vida en el planeta, fo que se conoce como 
·metabolismo general de la naturaleza, en el que las especies más Importantes son 
las más pequeñas" 111. Recordando que el conjunto de pobladores de la Tierra, 
plantas, animales, microorganismos y el género humano, conviven a manera de 
componentes dependientes entre sí. 

"Todas las especies silvestres, animales o vegetales en íntima correlación, 
constituyen la parte más Importante del habita! del hombre, o sea de sus recursos 
ambientales, tanto más Importantes que el concreto, el hierro y el Vidrio de sus 

(1) Hernández Corso R. •sfgnlflcado Económico y Social de la Fauna Sllve11re· 
. Subsecretaria Forestal y de la Fauna. México 1970. p. S. 
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angustiosos centros urbanos".(2) 

En este trabajo se entenderá por medio ambiente el "medio global que rodea 
al ser humano y que Incluye al entorno físico y biológico natural, al entorno 
artificial (creado por las estrucluras del hombre), y al entorno social (constituido 
por las Interacciones sociales y culturales de los propios seres humanos)" (3). 

1.2 COMERCIO !LICITO 

"La noción de Ilicitud, desarrollada por el derecho canónico, conforme al 
Código Civil [dice] ... el que obrando IHcltamente o contra las buenas costumbres 
causa un daño a otro está obligado a repararlo, en tanto que si se contrata en 
contravención a lo dispuesto por las leyes del orden público o por las buenas 
costumbres, haciendo de esta finalidad el motivo determinante de la voluntad de 
los contratantes, el negocio será Ilícito por adverso a la licitud del actuar humano 
y él o los contratantes no estarán obligados a cumplir lo prometido, pues a nadie 
puede obligarse a mantener o realizar la Ilicitud, ••. asimismo las conductas con 
calidad de Ilícito son: la omisión de los actos ordenados y la ejecución de los actos 
prohibidos " (4). 

El comercio Ilegal de la launa silvestre es probablemente el segundo negocio 
Ilegitimo más grande del mundo (los narcóticos ocupan el primero), según 
publlcaclones del Programa de Naciones Unidas del Medio Ambiente (PNUMA) 
sobre CITES. 

El comercio y transporte de animales y plantas para varios propósitos se ha 
Incrementado en décadas recientes al grado de que esto constituye una amenaza 
a muchas especies y poblaciones regionales. El comercio de mascotas y plantas 
es critico e Irresponsablemente agotador para estas poblaciones. La demanda de 
simios y monos para centros de Investigación médicos y farmacéuticos es tan 
considerable que constituye ya una amenaza a la sobrevivencia da éstos. El 
mercado de pieles de felinos como el leopardo, el chita y el ocelote, y hasta da 
animales marinos, como focas y nutrias, asi como pieles da varias aapecles da 
cocodrilos, réptlles y víboras, y otros productos de animales como mártll, cuernos 
de rinoceronte, etc., ha ocasionado un agotamiento grava da las poblaciones de 
animales. Los safarls de cacería turísticos, Irresponsablemente organizados, son 
también una amenaza a varias especies, entre ellas, al oso polar, la mor111 al tigra 
y el jaguar. La Industria de la ballena es una Instancia monstruosa da derroche 

{2) 
(3) 

(4) 

lbidem. p. e. 
Sánchez, Vicente. "Notas para una dellmltaclón conceptual del Ecodeaarrono•. Revl1t1 
lnteramerlcana de Planlllcaclón. Vol. XV, No. 57, México D.F. Marzo 1981. p. 80. 
Diccionario Jurídico Medcano. lnslltuto detnve1tlg•clone1 JurkUca1. Edlt. Porrúa. 281. Edición. 
Vol. 4. México 1988. p. 211. 
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del pillaje comercial de un recurso global. 

Mucho de este consumo humano es totalmente Innecesario y sin sentido. La 
exterminación de animales sólo por ser el negocio de moda, o la satisfacción de 
los traficantes Interesados en el comercio de mascotas o Individuos que quieren 
matar animales raros, con el fin de divertirse es Imperdonable. La indignación 
pública se genera contra estos crímenes, cometidos debido a la Ignorancia de lo 
que este torpe comercio está ocasionando a la flora y a la fauna, y a la falta de 
respeto hacia éslos. 

"En 1967 más de 28 millones de animales vivos y más de 22 millones de 
libras [equivalentes a 9,979,200 kg.] en pieles fueron Importadas a los Estados 
Unidos por comerciantes de mascotas, peleteros, laboratorlstas, jardines 
zoológicos e Interesados en bienes de piel. En 1968, la cifra de animales vivos 
Importados a los EE.UU. se Incremento a 67 millones y en 1969 a 76 millones. Una 
tremenda proporción de animales transportados o detenidos por traficantes y 
eventualmente más tarde vendidos a particulares, sufren y mueren porque están 
Inadecuadamente cuidados por personal no calificado sin los elementales 
conocimientos biológicos de las necesidades animales" (5). 

El comercio de muchos primates está basado en bebes o Individuos muy 
Jovenes, que como regla sólo pueden ser capturados después de asesinar a sus 
madres. Un alto porcentaje de animales atrapados de muchas especies mueren 
durante o después de la captura, por ejemplo, " ... en 1968, un grupo de tapires se 
llevaron a Quito después de que otros 60 hablan sido sacrificados en et transcurso 
de la captura" (6). Además gran número de animales en cautividad perecen durante 
el transporte. Es normal que el 75% de aves pequeñas de un embarque mueran 
antes de llegar a su destino. 

Hay que agregar que otra gran pérdida ocurre después del transporte, los 
animales en manos de los Irresponsables comerciantes, quienes basan sus 
negocios en la esperanza de vender sus cargamentos rápidamente antes de que 
ellos mueran. Finalmente muchos propietarios tienen apenas una pequeña Idea de 
como cuidarlos, muchos de ellos son muy delicados y pronto mueren. 

Existe un gran número de otros anlmales delicados que Igualmente mueren 
en cautividad después de unos cuantos dlas o semanas, por lo que son 
completamente Inadaptables como mascotas, pero aún así los traficantes 
continúan ofreciéndolos para su venta. 

(5) Curry Llndahl, Kal. •conservalion for Surylval. and Eco!oalcal Slraleav". W. Morrow XV. New 
York, EE.UU. 1972. p.212. 

(6) ldem. p.213. 
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"Los Estados Unidos, los Países Bajos, y la Gran Bretaña parecen ser los 
principales países Importadores de animales. El comercio de Sudamérica con 
destino a los Estados Unidos alcanza cifras exhorbltantes. Uno de los múltiples 
embarques de aves pequeñas de Colombia a Nueva York contenía 28 mil pájaros 
•.. Diez veces esa cifra murió antes de ser transportados. Se estimó también que 
debido a los pobres métodos de transporte 15 aves murieron de cada una que 
alcanzo su destino" (7). 

En 1968 entre 160 y 200 mil primates no humanos fueron Involucrados en el 
comercio mundial, según cifras presentadas en el Tercer Congreso Internacional 
sobre prlmatología en Zurich, en 1970. Estos simios y monos son usados para 
Investigación médica, para mascotas o para zoológicos. La especie más 
amenazada actualmente por el comercio es el chimpánce, alrededor de 6,000 son 
capturados cada año de su habita! natural. 

Prácticamente todos los cocodrilos de cuatro continentes son continuamente 
perseguidos y exterminados con fines comerciales, más rápido de lo que ellos 
pueden reproducirse. "En la India, por ejemplo, la escala de destrucción Indica que 
en 1948 y 1949, 16 y 30 mil, respectivamente, fueron exportados a través del 
Puerto de Calcula, y la producción estimada de pieles de cocodrilo en la India fue 
de 40 mil a 50 mil por año. En 1967 la exportación de piel de cocodrilo fue 
prohibida en la India, pero aún así la exterminación continúa. De todos los 
cocodrilos sólo el lagarto americano después de haber sido cazado en veda y 
sacrificado por años, está ahora Incrementándose en número debido a medidas de 
control. Por otra parte, Marruecos exporta medio millón de tortugas a la Gran 
Bretaña, y un número similar a otros países (8). 

Las amplias cifras de exportación e Importación de animales para mascotas 
son menores que aquellas para el comercio de animales muertos, principalmente 
pieles. En principio no hay nada malo al utilizar el excedente de poblaciones de 
animales o plantas para las necesidades humanas, si éstos pueden contrarrestar 
la presión de la producción y la técnica de matanza es aceptable. De todas formas 
mucha gente compra pieles que no necesita. Son los cazadores los que necesitan 
el dinero, y por él pueden desde matar hasta desollar animales. 

"Probablemente lo más sobresaliente de depredación directa es el 
rinoceronte africano, en 1980 la población del Rlno negro era de 15,000, pero para 
1985 menos de la mitad de este número permanece (en la República 
Centroafrlcana de 3,000 sólo quedan 150) ..• Las tres especies de rlnos 111't1cos .•• 
están igualmente amenazados, por ej. del Rlno de Java existen menos de 50 •••• Los 
elefantes africanos son sobrecazados por su márfll, la exportación de márfli 

(7) y (8) lbldem. p.214. 
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asciende a 1,000 toneladas por año, lo que representa 90,000 o más elefantes 
muertos". (9) 

El problema se origina al existir los compradores, o sea, los demandantes 
de ya sea de animales o llores, vivos o muertos, o partes de éstos, los cuales 
provocan que exista este tipo de comercio, y se vuelve más atractivo para los 
proveedores clandestinos, quienes cobran cifras exhorbltantes al tratarse de un 
negocio Ilegal. 

Este comercio Internacional de especies, asciende a billones de dólares 
anualmente, y esto ha ocasionado el descenso masivo en el número de especies 
de animales y plantas por la sobre • explotación, asf el comercio Ilegal es el 
principal enemigo. 

Muchos gobiernos no han tomado acción todavfa para prohibir la 
Importación de ciertas especies amenazadas, a pesar de las solicitudes hechas 
de los países en donde éstas son originarlas. Cada año se pierden muchas 
especies de llora y launa en el planeta, y esto nos afecta gravamente. Los animales 
o plantas de que hoy nos ocupamos son preocupación no sólo de cada pafs en 
particular, sino del mundo entero, y el comercio Ilegal es su principal enemigo. 

1.2.1 DIAGNOSTICO. 

El mundo como existía antes de que el hombre usara herramientas y luego 
fue una Inmensidad de riqueza en recursos naturales, orgánicos e Inorgánicos. Los 
recursos naturales no fueron recursos del todo hasta que el hombre lue capaz de 
hacer uso de ellos. La habilidad para ldentlllcarlos, alcanzarlos y utlllzarlos ha sido 
un proceso continúo para el hombre, y hemos Ido més lejos de la simple 
comprensión arqueológica e histórica con los diferentes Indices de explotación en 
distintas partes del mundo, las transformaciones repentinas de los Indices de llora 
y launa silvestres causados por los cambios en la condición humana y la enorme 
aceleración de este siglo. Desde el Inicio de la civilización, el hombre ha alterado 
el proceso ambiental como si cavara dentro de una tienda orgánica los 
·ecosistemas del planeta. 

Remontándonos a la evolución del hombre y a su creciente desarrollo éste 
terminó por dominar en muchos sentidos a su medio y se tornó sedentario. Se las 

(9) World Resources lnstitule. Report by lnternatlonal lnsUtute far Environment and Oevelopment. 
•wortd Resources 1986 An A112ssment ol tha Re1ources 811e th1t Support tht Globl! 
Economy wlth Dala Table far 146 Countrles·. B1slc Book lnc. New York. Prlnted In U.S.A. 1983 

.. P· so. 
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Ingenió para producir su alimento mediante la agricultura y la ganadería, y 
sustituyó poco a poco la recolección de frutos y semillas, y la misma cacería. 
Reunió el alimento alrededor de sus pequei\os poblados. Sembró parcelas y 
corrales para el ganado. Esto atrajó a los herviboros y a los carnívoros y se Inició 
una rivalidad por el alimento entre los hombres y los otros animales. 

Después de un tiempo, pretendió dar a todo el toque de su presencia y 
lograr ver en todo una utllldad. Así hemos llegado al extremo en que los animales 
y plantas silvestres no tienen otro valor que lo que se pueda pagar por su ralz, sus 
llores, sus hojas, su piel, sus huesos, sus plumas, su carne o su cabeza colgada 
en alguna pared. Es la primera vez en la historia de la Tierra que una especie está 
agotando los recursos ambientales, y además, haciéndolo a una escala global. 

Sin duda alguna el hombre, aparte de Ingenioso y creativo, ha resultado 
también un serlo problema para la sobrevivencia de muchas especies y para la 
establlldad de los sistemas naturales de los que él mismo depende. 

"Desde el año 1600 a la lecha se han extinguido, por la actividad directa o 
Indirecta del hombre, más de 190 especies de animales, de las cuales casi 60 
fueron exterminadas en los últimos 80 ai\os. Se calcula que en la actualidad 
desaparece alrededor de una especie por ai\o". (10) 

Con el paso de los años, el hombre no sólo ha aprovechado todos los 
recursos naturales que encuentra a su paso, sino también ha abusado de ellos. Y 
faltando ocho años para recibir al siguiente siglo, la llora y fauna silvestres 
agonizan, es más la Tierra en general " ... los últimos ai\os del siglo XX son decisivos 
para el futuro de la Tierra o se establece una nueva relación con la Naturaleza o 
entramos en la destrucción irreversible de los elementos, de las especies y de 
nosotros mismos". (11) 

A lo largo de la historia de la humanidad, se ha visto que el hombre no se 
ha preocupado por salvaguardar los recursos naturales se ha servido de ellos, pero 
no ha tratado de mejorarlos para mantenerlos. Desde tiempos remotos se Instalaba 
en algun lugar, que consideraba óptimo, y explotaba abusivamente todo lo que en 
esta área encontraba hasta agotarlo, una vez que el alimento era Insuficiente, 
emigraba a otra zona. Nunca Imaginó que lo que le ofrecla la naturaleza podla 
terminarse, ya que ésta es finita. 

Los seres humanos han permanecido durante siglos aobre la Tierra, sin 
embargo algunas especies de animales y plantas no han corrido con la misma 
suerte. La caza furtiva de muchos animales, el comercio lllclto y la destrucción de 

(10) Alcérreca Carlos, 'Los Cazadores", S.E.P.,UNAM. México 1988. p. 72 
( 11) Arldjls Homero. •La Eeoloqla Nuevo Humanismo•. La Jornada. Junto 5, 1990. 11. Plana. 
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sus habltats por el hombre en busca del progreso, son causa de su extinción. 

Quizás muchos se pregunten por qué proteger a las especies, ya que sólo 
unos cuantos se percatan de la Inminente desaparición de algunas de ellas no sólo 
es una tragedia, sino un síntoma de la catástrofe planetarta que se avecina. El Jefe 
de ta trlbú Suwamlsh de Washington, en una carta al Presidente de tos Estados 
Unidos en 1855, escribió: "SI todas las bestias se fueran, el hombre morlrla en una 
gran soledad de espíritu, lo que les suceda a las bestias, también le sucederá al 
hombre. Todos los sucesos están conectados. Lo que le suceda a la Tierra le 
sucederá a los hijos de la Tierra". Los argumentos para la preservación van desde 
la compasión hasta los benellclos económicos, como es el caso de la ballena, que 
se preservan porque de ellas se pueden obtener mucho dinero. En slntesls, 
determinadas especies nos proporcionan beneficios directos y por tal motivo 
deben preservarse. 

"Entre muchos otros animales extintos podemos mencionar: el auroch (Bos 
prlmlgenlus) exterminado en Europa en 1627; la vaca marina de Steller 
(Hydrodamalis stelleri), habitante del mar de Berlng extinto en 1768; el pato del 
labrador (Camptorhynchus labradorlum) extinto en Norteamérica en 1875; la 
codorniz de Nueva Zelanda (Cotornlx novaezelandlae) extinta en el mismo afto; 
(Equus guagga), cebra sudálrlcana que desapareció en 1882, el martln pescador 
de las Islas Ryukyu (Hacyon mlyakoensls), desapareció en 1887; mlnk marino 
(Mustela macrodon) otro habitante de los mares de Norteamérica, extinto en 1894; 
Foca fraile (Monachus troplcalis) habitante del mar Caribe, desapareció en 1952; 
carpintero Imperial (Campephilus lmperlalis) extinto en México durante la década 
de los sesenta". (12) 

El género humano con su afán ciego de conquista, valléndose de su Ingenio 
y herramientas, ha logrado poner en entredicho la supervivencia del grupo de 101 
animales más grandes, mejestuosos y apacibles que han habitado nuestro planeta. 

Actualmente, el hombre ya no busca con la Inocencia con que el cazador busca su 
carne, sino con la mordaz Intención de que quiere simplemente matar, sentirse 
duefto de algo que no posee, de las fuerzas de la naturaleza que aún a él le 
crearon. 

El panorama actual es muy desalentador y preocupante, a continuación se 
mencionan otros hechos aberrantes de las acciones Inhumanas del hombre: 

El comercio Internacional de launa silvestre y de sus productos Incluyendo 
el márlll y pieles, sin considerar peces y productos madereros, ha llegado 
a ascender de 4 a 5 billones de dólares al afto. 

(12) .. Alc6rreca, Cerios. Op. Cit. p. 72 
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La piel de un panda llega a alcanzar sumas de $25 000 dólares, una especie 
rara de loro llega hasta $50 000 dólares y una colecclón de huevos de aves 
exóticas puede llegar a valuarse en $20 000 dólares dentro de la malla del 
tráfico Ilegal de fauna, quienes están obteniendo grandes utilidades. 

Muchas especies están cercanas a la extinción como el panda gigante, el 
rinoceronte (asesinado exclusivamente por su cuerno), cocodrilos, réptlles, 
cactus y orquídeas. 

Durante 1987 se extinguió un ave de especie dusky seaslde, que murió en 
cautiverio. Esta especie nativa de una pequeila reglón de Florida, EE.UU., fue 
exterminada por pesticidas y el rápido desarrollo de la reglón. 

Decenas de miles de tortugas marinas, no sólo son aniquiladas anualmente 
en México por sus pieles, los huevos que depositan en la Costa del Pacifico 
son recolectados por millones para venderlos por sus supuestas 
propiedades alrodíslacas. 

Menos del 50% de la población de rinocerontes negros de Alrlca que 
estaban vivos en 1980 sobreviven en la actualidad, debido a la caza excesiva 
y al comercio Ilícito. 

1.2.2 CONSECUENCIAS 

"Las sociedades antiguas parecen haber estado lnlluldas por la mltolog(a. 
Mientras que el pensamiento moderno juzga los mitos del pasado primitivos e 
Irrelevantes para una sociedad tecnológica, yo me atrevarla a afirmar que, 
precisamente porque no entendemos estos mttos ni comprendemos su verdadero 
significado en términos Inconscientes, toda nuestra visión de la vida y del mundo 
natural ha sufrido semejante desequilibrio". (13) 

Lo anterior es muy cierto, aunque ahora hemos empezado a damos cuenta 
que debemos reajustar nuestra visión convencional, el desarrollo que hasta ahora 
hemos tenido nos ha llevado a una creciente Incomprensión del medio ambienta 
del cual somos parte Integral. 

El hombre con su acelerado crecimiento se ha muHlpllcado demHlado, por 
lo que demanda más sitios para sus ambiciones y necesldadu, H( qua ha 
arrasado con selvas y bosques, contamina y depreda rlos, lagos y m1res, y al 
hacerlo acaba con aquello que anda, nada, vuela o repta. Esta expansión ha sido 

{13) Porrlt Jon1than1 ~s11vemo1 la TltOJ1•. EdlCJone• en apoyo de emlgo1 de lai ~ 
lntemaclon1l. Edil. Agullar. P1llbr11 del Prlnclpe d1 Gllle1. M6xlco 1991. p. 7. 
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de manera negativa ya que está exterminando a la nora y a la t•una, se están 
perdiendo especies como el jaguar, el ocelote, el puma, la nutria, el mono aralia, 
el águila harpfa, el hocofalsán, el quetzal, •rmadlllos de cola desnuda, tortuga 
blanca, saraguatos negros, tapires, cocodrilos y venados; el problema es nombrar 
a una especie que no tenga problemas de sobrevlvencla, que no esté amenazada, 
que no sea víctima de la destrucción y la contaminación de su habltat, de la cacería 
y del tráfico de especies. Con la pérdida de bosques y selvas, estamos perdiendo, 
nuestra blodlversldad. 

"Según un estudio reciente del Dr. Jeffrey Wllkerson, la selva Lacandona 
sufre un ritmo de destrucción mayor y más rápido que el de la Amazonia, pues en 
unos 30 años se ha perdido un 70% de ella. En 1875, la selva abarcaba 1.3 millones 

de hectáreas; entre 1875 y 1960 se redujó un 6%, disminuyendo en 1% cada 14 
años aproximadamente. Sin embargo, entre 1960 y 1982, fue de 1.6% al año, una 
destrucción 22 veces más rápida que la del periodo anterior. De 1982 a 1990, ésto 
ha sido de 3.5% al año, 50 veces más acelerada. En 1990 quedó solamente un 30% 
de la extensión del bosque original, con un porcentaje mayor de 18.3% dali•do. Lo 
que toma 50 años para destruirse, ahora toma un año. Con este ritmo de 
destrucción, si no se toman medidas drásticas de protección la selva corre el 
riesgo de desaparecer entre los próximos 5 a 10 alios. Lo que quede no será 
bosque, ni selva virgen, será selva dañada por la acción del hombre•. (14) 

"Cada año se tala y quema entre el 1.5 y el 2% de los bosques húmedos 
tropicales que quedan en el mundo; cada añó se pierden unos 24 000 mlllones de 
toneladas de la capa superior del suelo, y cada alio se añaden 90 mlllones de 
seres humanos a un mundo ya demasiado lleno. Con la rápida destrucción de los 
muy diversos ecosistemas, se ha calculado que posiblemente un cuarto de la 
diversidad biológica de la Tierra está en serlo peligro de extinción de 20 a 30 allos. 
En los próximos 20 años a menos de que se tomen medidas en6rglcas, presidirá 
una destrucción que podrfa eliminar una de cada diez de las especies de la Tierra. 
La mayorfa desaparecerá sin ser conocida, pues no más de dos quintas partes han 
sido Identificadas por los científicos". (15) 

Un tercio de nuestras medicinas están basadas en plantas silvestres. La 
Ingeniería genética requiere de una amplia fuente de genes e Implica que cu•lquler 
organismo puede jugar un papel crítico en el desarrollo futuro. Un defensor de la 
diversidad biológica mencionó: "Existe una cura pera el SIDA en el bosque, pero 
la encontraremos antes de exterminarlo?". (16) 

(14) tdem. Clt•do por Homero Arldjl1. p. 12. 
(15) K. Tolb• Multa!•, Director Ejecutivo del Program• de N•clona1 Unldaa para el Medio 

Ambienta PNUMA. P•l•bru pronunciodH en Nalrobl, Konlal. M•ro 1917. 
(16) .. Revista UNEP News. "Conservlng Blodlve111ty". Deeamber 1811. No. 2. p. 1 
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El Bosque tropical es la tienda genética más grande del mundo, pero 
tamblen está bajo el tratamiento más grande de destrucción. Muchos de los paises 
en desarrollo con población creciente observan al bosque como una amplla fuente 
de recursos madereros, a fin de exportar combustible o carbón. Por lo que nuestra 
supervivencia también depende de la conservación de los bosques; con su 
extinción se Iría un gran productor de oxigeno y la absorción del dióxido de 
carbono, el regulador en el escenario mundial de la temperatura de la Tierra. 

Actualmente el problema fundamental de la sociedad mundial, ya no es la 
superación del capitalismo ni mucho menos la lucha de clases, es el agotamiento 
de los recursos naturales frente a el aumento poblaclonal de la humanidad. 

SI nos damos cuenta de ello o no, dependemos por completo de las plantas, 
animales y microorganismos que comparten el mundo con nosotros. Sólo ellos nos 
aumentan, nos proporcionan muchos medicamentos y otros bienes en los que se 
basa cada vez más la calidad de nuestras vidas, sin ellos nuestra propia 
destrucción seria eminente, es Indispensable hacer conciencia y tomar acciones 
que resuelvan de Inmediato esta situación, así como a futuro, ya no sólo por amor 
y respeto a éstos, sino por el Interés propio al bienestar. 

La falta de comprensión de tas causas y electos de nuestros actos ha sido 
la causante de nuestra rapiña de la Tierra, que está asumiendo hoy en día 
proporciones criticas, además que con nuestra Imprudencia estamos agotando los 
limitados recursos naturales, Incluidos el oxigeno y el nitrógeno de nuestra 
atmósfera. Son los electos de nuestra conducta los que comienzan a poner en 
peligro la supervivencia real de nuestra propia especie, y lo qua es peor, de toda 
la vida sobre la Tierra. V para agregar todavía m'8 destrucción, " ... el hombre 18 
parece a muchas especies de animales que lucha con los de su propia especie ... 
nos declaramos la guerra unos a otros ... pero ds entre los mlles de especies que 
luchan, la única (la del hombre) en la que la lucha es destructiva" (17). Pero a 
" •.. diferencia de la situación en los animales salvajes, el crecimiento de la población 
humana supera ampliamente las pérdidas por las muertes". (18) 

El Medio Ambiente es donde todos los seres humanos están viviendo, el cual 
nos otorgó tos recursos y procesos ecológicos los cuales hacen que la vida sea 
posible. Los ecosistemas no pueden ser explotados constantemente sin un fuerte 
precio a pagar, si vamos a evitar la quiebra ecológica, debemos atacar 111 caus11 
de la destrucción del Medio Ambiente, y llevar a cabo reformas pollt1ca1 que 
vinculen la ecología con la economía. 

(17) 

(18) 

Helnz Frledrfch, "Hombre y Animar, Estudio• 1abre Comportaiml1nto. Veralón HP1ñolll. tr. 
Alfredo Cruz Herce, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologla. Alemania 1-. Edic
Blume. p. 122. 
lbldem. p. 131. 
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1 .3 APROVECHAMIENTO RAZONABLE DE LOS RECURSOS 

La reproducción exitosa y la dispersión de semillas seguido requieren de la 
asistencia de Insectos, aves y mamiferos. Por otro lado, los animales no pueden 
existir sin la vegetación. Ambos grupos son pilares para la existencia y 
funcionamiento de los ecosistemas. El hombre puede usar los recursos launlstlcos 
para su beneficio de muchas maneras. Ellos son altamente eficientes y de gran 
significado económico como alimento. Muchas especies producen, además, cueros 
y pieles. 

"La capacidad para perseguir propósitos y fines, y la elección del medio más 
efectivo para ello es lo que llamamos RAZON. Toda la naturaleza opera de acuerdo 
con la razón .... ".(19) 

Es Importante tener en cuenta que la flora y launa silvestre se atienen a sus 
dlsponlbllldades de energía, y lo que se puede o no se puede hacer está 
determinado por las sencillas leyes por las que está regida la naturaleza, y de esta 
forma debe encaminarse el actuar humano. 

Nuestra producción, se ha visto superada por el consumo, hemos perturbado 
el equlllbrlo, los combustlbles escasean, por lo que tenemos que cubrir esos 
laltantes, de este modo aceleramos nuestra producción y el bienestar general se 
equlllbra, pero sólo momentáneamente. En algunos ecoslstemaa aólo se consigue 
el equlllbrlo cuando mueren los grandes consumldorea que son los que 
originalmente rompen este equlllbrlo, un ejemplo claro fue la época de los 
dinosaurios, habrla que preguntarse si podrla suceder asl con el hombre? Lo m .. 
seguro es que si, a menos de que se tomen las medidas necesarias para evitar la 
extinción de los recursos naturales y por consiguiente la nuestra. 

"No se trata tan sólo de racionalizar nuestra forma de conducirnos frente a 
la naturaleza, sino de encontrar formas profundas que permitan el respeto a la 
misma a través de sentimientos Inexplicables que nos permiten sobrevivir y de)ar 
un mundo más o menos vivlble a las futuras generaciones". (20) 

La vinculación entre Medio Ambiente y Desarrollo y el criterio de Desarrollo 
Sostenible, no son nuevos. El desarrollo se da como una prlictlca usual, 
volviéndose la causa -no la cura- de la destrucción ecológica. La prioridad 
económica y el objetivo ecológico no se han podido conciliar, ambos ladoa 
preaentan criticas generales y alternatlvas simplistas; demasiada retórica, 
demasiado diálogo y muy poca acción. 

(19) ldem. p. 101 
(20) C1rmon1 Lira M. 'Derecho Ecolóalco• UNAM. Mblco 1881. p. 1 
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El Aprovechamiento razonable es• ..• un proceso en el cual se encuentran en 
armonla la explotación de los recursos, la dirección de las Inversiones, 11 
orientación del desarrollo tecnológico y el cambio lnsllluclonal y aumento del 
potencia!, tanto actual como a futuro, de satisfacer las necesidades y aspiraciones 
de los seres humanos". (21) 

La Idea de desarrollo sostenible no ha creado aún las polltlcas concretas y 
reformas severas, las cuales confronten las fallidas normas económicas, trabajando 
para aliviar la pobreza y conocer las necesidades humanas básicas. Además de 
considerar que unos cuantos llenen mucho, y demasiados casi no tienen nada, no 
es posible dar dos respuestas separadas a esta problemática - una para los ricos 
y otra para los pobres •. Todos estamos en esto juntos. 

Al parecer el principal enemigo a vencer es la Inercia, los problemas no son 
nuevos, los tenemos y sabemos de ellos desde hace mucho tiempo, no es 
suficiente con saber que existen es menester hacer algo al respecto. 

"We are very good al counllng the cost ol acllon, the bllllons of dollars 
needed to stop the desert, to control pollullon and so on. We are very bad at 
casting the danger or lnacllon. So we drlft toward chaos, and people who warn of 
calamlty are dlsmlssed as doomsayers" (22). Lo que quiere decir es que somos muy 
buenos para contar los costos de la acción, los billones de dólares necesarios para 
detener la deserllflcaclón, para controlar la contaminación, etc. Y somos muy malos 
para costear el peligro de la Inacción. 

1.4 ESFUERZOS DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL PARA 
PROTEGER LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES. 

En la década de 1960, las aprehensiones amblentales expresadas con 
creciente urgencia procedlan de la base de personas y organizaciones prlvad11 
preocupadas, que dieron Importancia al significado de medio ambiente,. y la 
necesidad de su preservación, protección y mejoramiento. El movimiento 
amblentallsta surgió simultáneamente en muchas partes del mundo. 

A pesar de haber sido los primeros, los grupos civiles que se preocuparon 
en establecer las bases para detener el ecocldlo, fueron constantemente excluidos 
de las reuniones Iniciales. El problema ambienta!, en un principio, fue tema de 

(21) Revi11a Nue11ro Futuro Común. Expllc.oclón 11 reporte Brundll1nd. M6xlco 1tal. p. 7. 
(22) Tolbl K. Mu1t1f1. •envlronment and Development· L111on1 of tha paat¡ Chll!1na11 tor the 

.. .l!!l!!!r.UNEP. Inlormallon Green Paper No. 4. S1n1l1go, Chile. Febrero 1991. p. 7. 
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funcionarios, más Interesados en la politlca y en la economla que en el Medio 
Ambiente. Durante los últimos 20 años, paulatinamente, los grupos ecologistas, en 
sus distintas expresiones, han participado en la toma de decisiones y de la 
formación, primero de una conciencia y una cultura ecológica ahora. 

"'Las Naciones Unidas anticiparon la llegada de la crisis ambiental años antes 
de que el fénomeno fuera objeto de debate público y cuestión de polltlca en 
distintos países". (23) 

Desafortunadamente nunca se habló en concreto de animales o plantas, las 
reuniones y foros anteriores a la Convención sobre Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres sólo se preocuparon de manera 
general de la problemática ambiental que atrajó la atención de clentlflcos de todo 
tipo y de aquellos que toman las decisiones sobre el proceso del desarrollo. En el 
foro Internacional, particularmente en el seno de Naciones Unidas, esta 
preocupación desencadenó, durante la década de los setentas, una serle de 
conferencias mundiales. 

Los primeros pasos hacia un enfoque lnsutuclonal de los problemas 
ambientales se dló hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Numerosas 
esferas separadas de preocupación ambiental quedaron Incorporadas en los 
mandatos de diversos organismos de Naciones Unidas, siendo su trabajo 
explicltamente reconocido por la Asamblea General en su resolución 2398 (XXIII) 
del 3 de diciembre de 1968, en la que se especifica que los preparativos para 
Estocolmo habrlan de tener en cuenta plenamente el trabajo que hacia ya mucho 
tiempo que estaban realizando estos organismos de las Naciones Unidas. De modo 
similar, los gobiernos de muchos paises Incorporaron polltlcas ambientales en los 
mandatos de sus departamentos y ministerios que se ocupan de problemas tales 
como el agua, los bosques, la fauna y la flora silvestres, la tierra y los mares. 

Resultaba evidente que los problemas ambientales ya no podlan ser tratados 
en forma sectorial y, hacia 1968, se estimó que un enfoque glbbal de los problemas 
ambientales Interrelacionados constltulan una necesidad. La decisión de la 
Asamblea General de convocar una Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente 
Humano fue un reconocimiento de la necesidad de contar con conocimientos 
específicos sobre lo que estaba aconteciendo con los diversos elementos del 
medio ambiente. Las reuniones emotivas por problemas obvios como la polución 
no eran suficientes, pero promovieron la acción por una buena caus1. Par• h•cer 
frente a las realidades del medio ambiente haclan falta conocimientos sólido•, y 
Estocolmo estaba destinado a responder a esa necesidad. 

(23) Pérez de Cuellar, Javier. Memoria del Secretarlo General aobre ta lobor de lo Org1nlZllcl6n 
1989. Naciones Unidas. Nuev• York 1989, 
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La década de los setentas fue testigo de una creciente preocupación mundial 
por la problemática ambienta!. SI bien las Inquietudes a este respecto habían 
surgido en la década anterior, en especial en los países aHamente Industrializados, 
fue a propósito y a continuación de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el 
Medio Humano, realizada en Estocolmo en 1972, que la preocupaclór:i se generalizó 
y fue la culminación de un proceso Intenso. Se prepararon Informes nacionales y 
se convocaron seminarios regionales y reuniones especiales. Se produjo vasta y 
detallada documentación de antecedentes, y se llevaron a cabo debates activos 
sobre cuestiones ambientales en muchos países. Sobre la base de todo esto, los 
delegados a la Conferencia se pusieron de acuerdo sobre la acción que hacía falta 
en las principales esferas que eran motivo de preocupación, se proclamó el 
derecho del ser humano a vivir en un ambiente de calidad, así como su 
responsabilidad de proteger y mejorar ese medio para las generaciones futuras. 
Después de Estocolmo el público empezó a entender cada vez mejor la 
Interconexión de todas las actlVldades humanas que repercuten sobre todos los 
habitantes del Planeta. 

Actualmente la conciencia de los problemas ambientales se ha manifestado 
a diferentes niveles y en varias ocasiones, pero no dejan de ser, algunas veces, 
más que sólo retórica y nada de acción. Diversas Instituciones universitarias y de 
Investigación, los gobiernos y sus Institutos especializados y aún las grandes 
empresas se han visto ya comprometidos en esta tarea de esforzarse en 
comprender mejor el por qué de los problemas ambientales y las maneras de 
enfrentarlos exitosamente. "Las motivaciones de proteger y mejorar han Ido desde 
los sentimientos altruistas de protección al medio para las futuras generaciones, 
hasta la necesidad de evitar el fracaso o la disminución del lucro en algunas 
Inversiones puestas en peligro por problemas ambientales, pasando sin duda por 
una amplia gama de razones que tamblen han lncluído los planteamlentos 
demagógicos de aquellos que desean conquistar sufragios o simpatías para sus 
proyectos de manejo de poder".(24) 

(24) Sacha, lgnacy. "Ecodesarrollo. Deaarrollo 1In Destrucción•. Prólogo de S6nchez, Vicente. El 
.. Colegio do México. México 1982. p. 1. 
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CAPITULO 2. 

CREACION Y ESTRUCTURA DE LA CONVENCION 

2.1 CONTEXTO EN EL QUE SE CREA LA CONVENCION 

Existen más de 13,000 especies conocidas de mamíferos y aves, también 
como miles de réptiles, anfibios y peces, millones de Invertebrados y alrededor de 
250,000 plantas. La extinción es una característica natural de la evolución de la vida 
en la Tierra, pero en tiempos recientes los humanos han sido responsables por la 
pérdida de muchos de los animales y plantas que han desaparecido. Se han Ido 
por siempre, por e¡emplo, 17 especies o subespecles de osos, 5 de lobos y zorros, 
4 de felinos, 10 de reses, ove¡as, cabras o antílopes, 5 de caballos, zabras y asnos, 
y 3 de ciervos. 

El último dodo, una gran ave que no volaba, fue asesinada en Mauritania en 
1681, mientras las palomas pasa¡eras que con sus extensas parvadas obscurecían 
los cielos de Nortéamerlca hace escasos cientos de años, hoy han sido 
exterminadas para alimento en los Inicios de este siglo. 

Muchas especies decrecen en número por la pérdida de su habltat y el 
Incremento de la explotación va de acorde con el crecimiento de las poblaciones 
humanas. El comercio se ha vuelto uno de los principales factores de este 
exterminio, así como el meJoramlento en las facilldades de transportación que ha 
hecho posible transportar animales vivos y plantas y sus productos a cualquler 
parte del mundo. 

Un ejemplo dramático es la vicuña, una gacela pariente de los camellos, la 
cual vive en los altos Andes. Por su excepciona! piel fina y cállda, ha sido de gran 
demanda en Norteamérica y Europa, cerca de medio millón fueron sacrificados 
después de la 2a. Guerra Mundial, antes de que Perú promoviera la protección en 
los 60's para salvar la especie. El comercio de especies es un negocio muy 
lucrativo e Involucra una amplia variedad de las mismas, ya sea como espécimenes 
vivos o como productos. Millones de animales vivos y plantas son embarcados 
alrededor del mundo cada ario para satisfacer el comercio de mascotas y la 
demanda de plantas ornamentales. Pieles, márfll, madera, y artlculos 
manufacturados de estos materiales son comercializados en grandes cantidades. 

La Idea de una Convención para controlar el comercio Internacional de flora 
y fauna silvestre, fue discutido por vez primera en 1960 en la Reunión de la Unión 
Internacional para la Conservación de ta Naturaleza y Recursos Naturales 
(lnternatlonal Unlon for Conservatlon on Natura and Natural Resources, tUCN), qua 
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tuvo una acción muy Importante al considerar que la conservación está mejor 
definida como el uso racionar de loa recursos de la Tierra para asegurar la calidad 
de la vida humana. su principar campo de actividad fue el tratar de conservar las 
plantas y animares; jugó un papel líder al Introducir la flloaolla de ra conservación. 
En 1972 además de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
Humano, la cual tuvo lugar en Estocolmo, Suecia, la Asamblila General de 
Naciones Unidas creó el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), como medio para vlgllar el Medio Ambiente, además de esumular y 
coordinar prácticas ambientales racionales, el cual sirve como catalítico para las 
actividades y la toma de conciencia ambientales a nivel mundial. "El objetivo básico 
del PNUMA, empero, según fuera formulado a sus comienzos, en la resolución 
2997 (XXVII) de la Asamblea General, permanece lncamblado en cuanto principio 
rector del Programa: salvaguardar y mejorar el Medio Ambiente en beneficio de las 
generaciones humanas, presentes y futuras" (1). 

Como resultado de ra creación del PNUMA, 88 paises se reuoleron en 1973 
en Washington o.e. para discutir la constitución de la Convención sobre Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Siivestres, 56 de ellos 
firmaron la convención casi Inmediatamente, finalizando el texto en chino, Inglés, 
francés, ruso y español. 

La Convención enlró en vigor el 1o. de Julio de 1975, en donde el PNUMA 
dló una Secretarla para CITES -un trabajo que lnlclalmente subcontrato a la IUCN. 

El PNUMA espera que su compromiso con CITES sea un ejemplo cl6slco de 
como las Naciones Unidas están conscientes del Medio Ambiente. El PNUMA lnleló 
transformando la Idea, luego dló algo de dinero como fertlllzante, ahora mantiene 
Intereses a largo plazo en CITES por el fondo de proyectos especiales y ayuda 
controlada. 

2.2 PREAMBULO: PRINCIPIOS Y PROPOSITOS 

La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Siivestres firmada en Washington el 3 de mayo de 1973 Inicia .. r: 

Los Estados contratantes 
Reconociendo qua la Fauna y Rora Siivestre, en sus numeroa11, 

bellas y variadas formas consutuyen un elemento lrremplazable de los 
sistemas naturales de la Tierra, tienen que ser protegidos para esta 
generación y las venideras; 

(t) Por qu6 lu• lundado el PNUMA?. Progroma de Naclonea Unld11 paro al Medio Amblenle, 
. PNUMA. Nalrobl, Kenla tNO. p. 5 
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Conscientes del creciente valor de la fauna y flora sllvestr .. , desde los 
puntos de vista estético, clentlflco, cuttural, recreativo y económico; 

Reconociendo que loa pueblos y Estados son y deben ser loa mejores 
protectores de su fauna y flora silvestres; 
Reconociendo además que la cooperación lnternaclonal es esencial 
para la protección de ciertas especies de fauna y flora sllvestres contra su 
explotación excesiva mediante el comercio lntemaclonal; 

Convencidos de la urgencia de adoptar medidas apropiadas a este fin, 
Han acordado lo siguiente: ..• 

De lo anterior se concluye que el objetivo principal será proteger a ciertas 
especies de flora y fauna silvestres en pellgro de extinción de la explotación 
excesiva, por lo que es necesario que cada país, Independientemente de que sea 
miembro o no de la Convención, se preocupe de éstos y tome las medidas 
necesarias para su supervivencia. Esto no se llmlta a fronteras nacionales, las 
explotación excesiva las rebasa, es por ello que Is cooperaclon Internacional es 
lmpr .. clndlble, puesto que la dimensión mundlal de los problemH ambientales 
Involucra a todos los seres vivos del planeta. 

En este sentido se establece que el principio básico de CITES ser6 que la 
exportación, Importación y reexportación de plantas o animales de las especies 
Incluidas en los Apéndices de la Convención, las cuales constituyen un elemento 
lrTemplazable de gran valor de loa 1l1temu naturales de Is nerra, puedan 
efectuarse solamente 11 están acompaftado1 de documento• denominados 
permtao1 O certHlcadOI CITES. 

Asimismo, el propósito será el de establecer a nivel mundlal, un control del 
comercio de la flora y fauna sllvestres amenazada• de extinción, a1í como de aus 
derivados, esto debido a que la exptot1clón comerclsl lllmltada repre1enta una de 
las prlnclpales amenazas que pesan sobre la supervivencia de laa e1pecles. 

La Convención e1tá conformada por 25 Artlculos y 4 Apéndices: 
Articulo 1, Definiciones. Articulo 2, Principios Fundamentales. Articulo 3, 
Reglamentación del Comercio de Especies lncluídoa en el Apéndice l. Articulo 4, 
Reglamentación del Comercio de Especies lncluldo1 en el Ap6ndlca 11. Articulo 5, 
Reglamentación del Comercio de Especies lnciuldos en el Apéndice 111. Articulo 6, 
Permlao1 y Certificados. Artículo 7, Exenciones y otras Dl1po1lclones Elpec:l1les 
relaclonadas con el Comercio. Articulo 8, Medidas que deber6n tomar IM Part ... 
Articulo 11, Autoridades Admlnlstratlvu y Clentlflcu. ArtfculO 10, Comercio con 
Estado• que no ion Partea de le Convención. Artlculo 11, conterencla de Isa 
Partea. Artículo 12, La Secretaría. Artículo 13, Medidas Internacionales. Articulo 14, 
Efectos sobre la Legislación Nacional y Convenclonee lnternectonalel. Articulo 15, 
Enmlendu a loa Ap6ndlcea 1 y 11. ArtlculO 18, Apéndice 111 y - Enmlend11. 
Articulo 17, Enmiendas a 11 Convención. Articulo 18, Arreglo ele COntroveralas. 

111 



Articulo 19, Flrm1. Articulo 20, Rltlfle1clón, Aceptación y Aproblclón. Artk:ulO 21, 
Adhesión. Articulo 22, Entr1da en vigor. ArtfculO 23, "-"•· ArtfculO 24, 
Denuncia. Articulo 25, Depoaltlrlo. Apéndice 1, Especlea en peligro de extinción. 
Apéndice 11, Eapeclu que podriln llegar 1 eatar en pellgro de extinción. Apéndice 
111, Especies que manifiesten las Partes par1 prevenir o reetrtnglr su explOtaclón. 
Apéndice IV, Formato p1r1 los certlfte1dos o permisos de exportación. 

De entre los artfculos mb Importantes se encuentr1 al número 1, que define 
al comercio como exportación, Importación, reexportación e Introducción 
procedente del mar, lo cu11 es lo que preclumente se va a regllmentar, en donde 
la reexportación sar6 la exportación de tocio •peclmen que hlYI sido prevl1mente 
Importado y la Introducción procedente del mar u el tralldo 1 un Estado de 
especfmenes de cualquier especie C1pturado1 en al medio marino fuer• de la 
jurladleclón de cualquler Estado. El llrtfculo 2 categorlZll 1 las Hpecllll de 1nlmales 
y vegetales en los Apéndices de la Convención según el grado de protección que 
eetablecen las P1rtes, para ello 11 Secretarla de CITES r .. 11z1 estudios del número 
de poblaciones de cada especie. Otro de los 1rtfculo1 lmportant• • el 9, que 
hice referencia 1 laa Autorldadea Clent111c11 y Admlnl1tr1t1va1, quct e1d1 P1rte 
debe elegir 11 r1llflcar, aprobar, aceptar o adherirse a la convención, éltaa aer6n 
las que van a determln1r al una Importación, exportación y reexportación procede 
o no. 

2.3 SECRETAl'.UA 

En 11174 un• minúscula Secretarl1 tue lnlcl1lmente establecida en el Centro 
de Operaclonu de 11 Unión 1ntemaclon11 par1 11 Con11rv1clón de 11 Natur1leu y 
IOa Recursos Natur1~. (IUCN) en G11nd, Sulzl pero el número creciente de 
1dherlente9 1 11 Convención pronto hizo lmper1UV0 un1 Secr9tarl1 m6a ellclente, 
asl que el 1o. de Noviembre de 1984, 11 5ecretarl1 de CITES ae lllablec:l6 en 
Llu11nne, Sulzll, donde h• perm1necklo desde entonces (2), y 11 CUll • pute del 
PNUMA. Alrededor de 20 peraonu de dlterent• n1clon1lldldea (de Argentln1, 
BUlglrll, CllllCÜI, Chile, El Sllv1dor, Fr1nchl, México, Pila• Bljoe, Nlgerl1, SUIZI, 
T1nun11, el Reino Unido, y 101 Eatadoa Unido• de AmérlCI) tr1b1j1n en el 
aecretlrlldo. 

u Secretarl1 11tá dirigid• por un Secretarlo General, ectualmente el Clrgo 
eat6 ocup1do por el Sr. lzgrev N. Topkov (de n1clon11ld1d búlpra), quien 10 ocup1 
d•de el 10. de Julio de 111111, nte • ulllldo por un 1ecretarl0 v--1 deleg1do. 

U Secretarl1 ea reapon11ble de 11 coordinación de loa uuntoa de CITES 

(2) Para mayor lnlonnacl6n .. dnccl6n " CITES SECRETAAIAT, Rue du Mllupaa, ca .. 
.. POllale 71, CH• 100, LaUMnne 1, 9.....,.nd. 
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asistiendo a las Partes en la lmplementaclón de su Convenio y la difusión de las 
Intenciones de la Convención a todos los Interesados, asimismo, con fondos 
provenientes de las Partes, ayuda a la red de autoridades nacionales, y en la 
reunión blanual de la Conferencia de las Partes, además asiste en el monltoreo de 
comercio y el control y coordinación relaUva a estudios e Intercambio de 
Información. 

Los diferentes campos de actividad (asuntos clentiflcos, prevención de 
Infracciones, coordinación de proyectos e111peclales, plantas, administración y 
cuotas) están divididos entre 10 oficiales. Además algunos de ellos son 
responsables de monltorear los problemas específicos de amplias áreas del 
mundo: sur y Centroamérica y el Caribe, Afrlca, Asia y Oceanla, Norteamérica y por 
último Europa. un pequello pero eficiente cuerpo de apoyo complementa al equipo 
profesional. En los periodos preparatorios a las reuniones blanualea, la Secretarla, 
en algunas ocasiones, contrata a especialistas temporalmente (apoyo al personal, 
traductores [CITES uUllza tres Idiomas oficiales: Inglés, francés y espallol], prensa, 
etc,) y expertos responsables para nevar a cabo algunos estudios. 

La Secretarla también contrata a la Unidad de Monltoreo de Comercio de 
Vid• Siivestre de el Centro de Monltoreo de Conservación, localizado en 
Cambridge (Reino Unido), para mantener una base de datos de Información sobre 
especlel y su comercio. 

2.4 APENDICES 1, 11 Y 111. 

El traba)o de CITES se realiza de acuerdo • sus tres documentos conocidos 
como loa Apéndices da CITES, en los cuales como ya ae mencionó se encuentran 
categorlzadas según el grado de protección necesaria las espaclaa da plantaa y 
anlmales que estlin 1menazadas o potencialmente amenazadas por el Comercio 
Internacional. Alrededor de cada dos 11101 las Partea de CITES se reúnen en lo que 
llam1n la Conferencl1 de las Partes, donde las listas de especies de los Apéndices 
son 1ctuallzadas. 

La reglamentaclón p1r• las especies Incluidas en el Apéndice l 1• encuentra 
determinada por el ArUculo 3 de la Convención, en donde •a Incluyan todas las 
•especies o subespecles de fauna y flora, o sus pobl1ctonH qua .. tán en peligro 
da e.Unción, en todo o parte de sus .,_ de distribución y cuya 1upervlvenc11 as 
lmprob1ble si los factores que la amenazan contlnuán presentándose" (3), que son 

(3) 21. Reunión de expe<101 para el deMrrollo de un Protocolo relativo a laa ireaa de flore y 
11u111 ali- ftlNClalmente prollgkl•• a la Convención pare la Prolacción y Dnerrollo 
dtl Medio Marino en la Reglón del Gren C.rtbe. Ktngllon, .11111111ca. Junio 1a al n da 1N9 
(Sonador RovlladO). 
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o pueden ser afectlldaa por el comercio. No ulaten permlloa para el cOm.rcto 
lntemaclonal de eataa eapectea, sólo bajo clacunatacla• excepciona._ (lncluvendo 
sus partea o sus derivados). Por consiguiente, el comercio lntemaclonal de astas 
especies está generalmente prohibido, mientras otras especies ..uin aujetas a la 
regulación estricta da la Convención. 

Entre aquellos listados estén todos los simios, lemuraa, al panda gigante, 
muchos monos de Sudamérica, grandes ballenas, chita, leopardo, tigre, elefante 
asiático, rinocerontes, muchas aves de rapllla, clgüella, fal5'nes y loros, todas las 
tortugas marinas, algunos cocodrilos v lagartos, salamandras gigantes, algunas 
almejas, orquldeas y cactus. 

El Apéndice 11 está conformado por •especies o subespeclas da nora v fauna 
las cuales pueden llagar a estar amenazadas ya saan ellas o sus poblllclonas que 
probablemente se conviertan en especies en peligro en un futuro prevlslbla, en 
todo o parte de sus 'reas de distribución si los factores qua causan su 
disminución númerlca o la degradación de los habltats continúa praaanténciosa• 
(4), en aste caso si el comercio no ea controlado. El comercio esté permitido pero 
daba ser regulado a fin da avilar su aobre-explotaclón. 

En síntesis se previene la amenaza de especies da ser comerclad111 so pena 
da encontrarse en la situación da las espacies listadas en Al>*t<flc:e l. La lista 
lncluva entra otras, todas 188 especies da los siguientes grupos que no se 
encuentran en al Apéndice 1: primates, felinos, nutrias, ballenas, delfines y 
marsopas, avea da rapllla, tortugas, cocodrilos y orquídeas, sal como mueha• otras 
especies, tales como el elefante africano, focas, aves del parar.o, 11gunos 
caracoles, mariposas v corales negros. 

El comercio de especímenea lncluídos en al Apéndice 11 se realiza de conformidad 
con las disposiciones del Articulo 4, de este modo la exportación, reexportación 
e Importación da especies requerlré la previa concesión v presentación de un 
permiso y/o certificado. 

Estos permisos no prohiban el comercio, tan sólo IO regulan. Las 
autoridades n1clon11ea llmltan el número de permisos emitidos -de eate modo sa 
eatablec:en cuotas efectivas p1r1 cada eapecla. El uso de estos permiso• permita 
llevar récords pira aquellos que llevan un control v 1n1llzan el comercio 
lntem1clonal de anlmal• y plantas. 

El Apéndice 111 est' conformado por aquellas aapec:I• las cu118a son 
Identificadas por un miembro de la Convención, como especlmen sujeto a 
ragul1clón dentro de 1u jurisdicción, y por lo tanto, requiere de la c:ooper1clón de 

(4) .. 211. Reunión de IEJ<pettot ••• Op. Cll. 
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los otros miembros en el control del comercio. 

La reglamentación de éstos se encuentran en el Artfculo s, as[ que la 
exportación de alguna especie procedente de un Estado que la hubiere lnclufdo en 
este Apéndice, requerirá la previa concesión y presentación de un permiso de 
exportación, en el caso de la Importación se requerirá la presentación de un 
certificado de origen y de un permiso de exportación cuando la Importación 
proviene de un Estado que ha lnclu[do esa especie en el Apéndice 111. 

Existen algunas complicaciones en los criterios para decidir si ciertas 
especies pertenecen al Aµéndlce 1 o 11. En la 6a. Reunión de la Convención 
celebrada en Ottawa, Canadá, por ejemplo, el Interés se centró en el estudio 
realizado por CITES del leopardo, el cual mostró, que existen considerablemente 
más leopardos en Afrlca del Sur de los que ellos sabfan. A pesar de ésto las Partes 
decidieron retener al leopardo en el Apéndice 1 y continuar con la llmllaclón del 
sistema de cuotas pendientes de más Información. Las Partes, además, tomaron 
acción sobre la vicuña. En los 60's la población de ésta en Sudamérica fue 
reducida a 12,000. Hoy existen 10 veces más, y Perú y Chile están ansiosos de 
recuperar el comercio basado en la lana de la vlcuna, al tejer un saco con ésta 
puede llegar a alcanzar cifras por arriba del los $20,000 dólares. La lana es una 
fuente potencial de Ingresos para la gente pobre de las montañas. Por otra parte, 
el simple movimiento de especies del Apéndice 1 al 11 podría probablemente 
ponerlos en peligro. Los miembros de CITES resolvieron el problema moviendo 
poblaciones especfflcas de la vicuña al Apéndice 11, con el fin de permitir el 
comercio Internacional en ropa hecha de lana de vicuña viva de estas poblaciones. 

Los representantes de las Partes se reúnen cada dos años para revisar la 
Implementación, procedimiento y listas de especies. En cada reunión de CITES 
muchas especies se agregan o se mueven de los Apéndices del 1 al 11, y la 
situación de muchas otras es examinado. El cocodrilo del Niio, fue situado en el 
Apéndice 1 porque se temfa que la explotación pusiera a la especie en riesgo, ya 
que se volvlo ampliamente usado como una fuente de piel para bolsas y otros 
artfculos, la cual trajó consigo empleos e Ingresos para la gente local. Al pasar del 
tiempo las poblaciones de cocodrilos del Niio se han recuperado substancialmente 
en muchas áreas, mientras permanezcan en el Apéndice 1, CITES ha movido 
algunas poblaciones al Apéndice 11 para ayudar a la economfa de los paises 
Involucrados y mejorar el Incentivo de la población local a conservar un recurso 
útll. 

Una de las funciones de la Secretarla está relacionada con la Información 
que se proporciona a los Estados Partes. En teorfa la decisión para mover especies 
a un Apéndice supone que ae conoce: la aeverldad de la amenaza, el tamaño de 
la población y su distribución. SI las especies se transfieren al Apéndice 11, es 
porque se supone que se conoce lo arriba mencionado, por consiguiente, se 
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establece la dinámica de au poblactón para hacer laa eaUmacklnea en número que 
podrlan ser removidas de la poblaclón cada allo, aln reducir los niveles 
poblaclonales a nlveles pellgrosos. Desafortunadamente muchos de estos 
movimientos se debe al Interés de algunos países porque ésto suceda para 
explotar estos recursos sin barreras. 

2.5 CONTROL DE LAS EXPORTACIONES 

Antes de explicar el procedimiento para la realizaclón del comercio de 
cualquiera de los tres Apéndices, es necesario selialar que los Estados Partes de 
la Convención al ratlllcar, aprobar, aceptar o adherirse deben de establecer dos 
cuerpos para la ejecución de ésta, según lo establece el Artículo 9 de Ja 
Convención; uno o más Autoridades Científicas y una o más Autoridades 
Administrativas competentes, éstas últlmas conceden los permisos o certificados, 
para lo cual deben transmJUr modelos de sellos u otros medios utlllzados para 
autontlzarlos. Los Estados Partes deben comunicar al Estado Depositarlo, Suiza, 
el nombre y dirección del o de las Autoridades Administrativas y Científicas, quien, 
a su vez, se encargará de hacerlo del conocimiento de los demás Estados Partes 
y de la Secretaría. 

Las especies del Apéndice 1 no pueden ser utlllzados con fines 
prtmordlalmente comerciales, las licencias de exportación están dispensadas sólo 
en casos excepcionales, por ejemplo, para uso científico o aducaclonal. Incluso un 
permiso de exportación debe haber casi sido tramitado por el país Importador, las 
Autoridades Clentíflc3S de ambos países deben confirmar que la exportación no 
amenaza la supervivencia de la especie. una Institución que quiere reproducir una 
especie rara tiene la capacidad de obtener los permisos necesarios. Debe 
mencionarse que la Convención ea multilateral y engloba, actualmente a 112 
países, cuando se Importa o exporta algún especímen de acuerdo a los 
procedimientos estipulados por ésta, pero se hace de manera bilateral ya que las 
Autoridades Científicas y Administrativas de los dos países_ Involucrados son los 
encargados de llevar a cabo esta transferencia sin contravenir lo dispuesto por 
CITES. 

Los permisos de exportación para las especies del Apéndice 11 serán 
otorgados sí: 

La Autoridad Científica verifica que la exportación no amenaza la 
sobrevlvencla de las especies, verlllque que quien se propone recibir 
un especímen vivo lo podrá albergar y cuidar adecuadamente, 
determinar si la exportación de especímenes debe limitarse a fin de 
conservarla, de ser así deberá comunicar a Autoridad Administrativa 
las medidas apropiadas a tomarse, a fin de limitar la concesión de 
permisos de exportación para cada especímen en cuestión; 
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La Autoridad Administrativa certifica que el especlmen fue obtenido 
legalmente, verifica que el permiso de Importación ha sido concedido, 
que el especlmen no será utilizado para fines primordialmente 
comerciales y verifica que el transporte minimizará los riesgos de 
heridas, deterioro en su salud o maltrato. 

Uno de los trabajos de la Autoridad Científica es sei\alar cuando las 
exportaciones de especies deben ser !Imitadas. Esto normalmente se hace con el 
estableclmlento de una cuota anual sobre las exportaciones. Ocasionalmente las 
Partes de CITES acuerdan Introducir un slste,ma de cuotas, como se hlzó en el 
caso del márfll (colmillos), cuando los niveles de caza de elefantes empezó a 
alcanzar niveles peligrosos. CITES consideró la amenaza potencialmente sévera 
para el elefante africano, por lo que se constituyó una unidad especial dentro de 
la Secretarla para coordinar acciones sobre el sistema de cuotas de márfll desde 
1985. Por lo que las exportaciones de márfll de un Estado Parte requiere un 
permiso especial, y el márfll debe ser estampado con un código del Estado, un 
único número, el ai\o en que se marcó y el peso. La autenticidad de los permisos 
son verificados por la Unidad de Márfll de CITES, la cual manda una copla a la 
Unidad de Monltoreo del Comercio de Flora y Fauna Siivestres on Cambridge, 
Reino Unido. Los datos de los colmillos son registrados en una basa de datos que 
checa que el número de colmillos no ha)·a sido usado antes. La Unidad de Márfll 
también es responsable de analizar los datos comerciales y llamar la atención de 
autoridades naclonales. 

Los permisos de exportación de CITES son frecuentemente falslflcados, por 
lo que se tiene gran cuidado para que ésto sea lo más dHfcll de hacer. El papel de 
seguridad especial es muy dlffcll de falsificar, y es el usado para los permisos. Las 
cuotas están establecidas para productos como pieles y cuero, el número de 
seguridad se marca en el producto para evitar al fraude. Loe permisos de 
exportación tiene otro fin no sólo el control de los niveles del comercio 
Internacional. Ellos dan, además, Información de gran valor sobre aujetos que 
están sin documentos, prlnclpalmente porque mucho de ésto es Ilegal. CITES y la 
Unidad de Monltorao del Comercio de Flora y Fauna Siivestres en Cambrldga, tiene 
detalles de todos los permisos expedidos. Ellos los usan para analizar el comercio 
lntemaclonal, loa cuales muestran, por ejemplo, que cantidad de diferentes 
especies son Ilegalmente comerciadas cada allo. 

2.6 PROYECTOS ESPECIALES 

Desde 1989, la Secretarla estuvo coordinando 11 proyectos aspectales con 
un valor mayor 111 millón de dólares. Siete de éstos son estudios da respaldo de 
poblaciones especificas de animales: el caimán latlnoamarlcano, en el qua CITES 
durante 1987 cooperó en al estableclmleilto da polltlca• de control, con la ayuda 
de una producción razonable y comercio sostenible en la piel del caimán¡ los 
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tuplnamblos {una l•g•rtlla l•rg•) en Argentina; IH tonugu Vllfdel; el lao.,iirdo de 
África; el monltoreo de la l•gartlJa en el Sur y Sureste de Aal•; los coeodrllos en los 
p•lses de Afrlca del Sur y el pitón en al SurMte AsliUco. 

La mayorla de estos proyectos son lmport.ntas desde que ellos son o 
podrlan llegar a ser las bHes de un comercio allVastre sostenido, y de ahl que 
Jueguen un papel prlnclpal en el desarrollo. 

Otros proyectos estin señalados en la Agenda de la Secretaria de CITES, a 
la fecha se encuentra el Manual de ldenUllcaclón, la dirección de la Unidad de 
Márlll, la ayuda a los paises a establecer sus mecanismos Jurldlcos y otorgamiento 
de fondos para hacer posible que aquellos paises en desarrollo manden 
representantes a la conferencia blanual. 

Los proyectos especiales han crecido en Importancia desde que CITES entró 
en vigor. Su valor ahora es mía grande que el presupuesto regular de la Secretarla, 
y los proyectos son financiados por contribuciones de los gobiernos, agencias 
Internacionales, asociaciones comerclaln y organizaciones ecológicas. Uno de lo• 
logros que se han obtenido es el hacer algo de 10 que muchos crelan Imposible: 
se consiguieron a asociaciones comerciales y a las ecológicas, no sólo para hablar 
con uno o con el otro sino para cooperar contuntamente en programas de 
lnvnUgaclón. Actualmente existen muchos programas aguardando londoa para 
hecharloa a andar. 

Una razón de por qué estos proyectos han llegado a ser muy Importantes 
para CITES n que en loa p•l•n en deHrrollo estin comenzando a darse cuenta 
del potencial económico de una regulación adecuada del comercio de llora y launa 
sllVestres. CITES ayuda a 101 paises a verificar este potencial, salvando eapecles 
para 1u1 proplH causas. 

Los proyectos eatin cubriendo áreas como: 

lucha contra In lnlracclonea 
organización de seminarios 
eatableclmlento de una lllta de nombres •ceptadoa para cactus 
publlcacfonell del manual de ldentHlcaclón en trea Idioma 
elab0racl6n de un manual de entrenamiento para ollclalel aduanales 
cornputarluclón de la Secretar!• 
m~ de Hlltencla técnica a I• Partea 
campallaa de educación e lnform1clón par1 el público 

"Todos eatol proyectos repreaentan un costo promlldlO anull de uno y 
medio mlllonn de d611rM {esta cantidad no Incluye al "proyecto delegados" 
eltllblecldo con al fin de permitir la participación de loa pal- en delarrollo en IH 



reuniones de la Conferencia de las Partes -alrededor de 800.000 dólares 
americanos para la última reunión en Kyoto, Japón" (5). 

2.7 PRESUPUESTO 

El presupuesto de CITES está dividido en dos partes: 
La primera parte cubre los costos básicos de la Secretarla, lo cual es 

financiado completamente por las contribuciones obligatorias de los Estados 
Partes, las cuales· se calculan sobre la escala de contribuciones de Naciones 
Unidas; lo cual no es suficiente. 

La segunda, llamada "fondo externo", cubre los costos de actividades 
clentttlcas y técnicas (asistencia a los miembros, por ejemplo). Las contribuciones 
voluntarias vienen de las mismas Partes, de cuerpos tntergubernamentales, de 
grupos de conservación no11ubernamentales y organizaciones profesionales cuyas 
actividades están relacionadas con los trabajos de CITES (B). 

Desde la entrada en vigor del Convenio, afortunadamente, las contribuciones 
han Ido en aumento, el dinero otorgado por el Programa de Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA) se destina a tos salarlos de la asistencia 
administrativa, este fondo administrativo de CITES no Incluyen las contribuciones 
adicionales voluntarias. 

Estas son las cttras preliminares (en francos suizos) de los últimos tres allos 
(7): 

1990 1991 1992 
- costos operacionales 3.5 millones 3.7 millones 

2.5 millones 
3.9 millones 

? - fondo externo 2 mmones 

El oñgen de loa fondos externos permitan a CITES continuar trabajando y 
desarrollándose, aproximadamente provienen como sigue (e): 

Gubernamental (contribuciones voluntarias) 58.4% 
Organizaciones lntergubernamentales (sólo CEE) 11.1% 
Organizaciones de Conservación de la Naturaleza 16.2% 
Empresas comerciales que usan la launa y la llora 14.1% 
Donaciones privadas 0.2% 

(5) Convenllon on lnternallonal Trade In Endangered Specle1 ol Wlld Fauno and Flora. Pre11 Ktt. 
Suiza. Diciembre 1991. p. 16 

(&) AlgunH de. éstos se han dado cuento que el futuro de •u• nogocloo depende de la 
1obrevlvencle de la nora y de la fauna de la que ello• comercLln. El apoyo de estas 
organizaciones responsables es vital en la lucha contra el comercio Ilegal 

(7) Convenllon on lntemotlonol Trode In Endangered Specleo ol Wlld Floro and Fauno. Pre11 KIL 
Suiza. Diciembre 1991. p. 9. 

(B) lbldem ••• p. 9. 
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De acuerdo a la escala de contribuciones para el trienio 1993 • 95, según 
datos surgidos de la Reunión en Kyoto, Japón, el 84.12% del total que se espera 
recibir que es de aproximadamente 15 736 034 francos suizos, es decir, alrededor 
de 11 240 008 dólares, el cual es otorgado tan sólo por 15 paises de los 112 
miembros en orden descendiente éstos son (e): 

Estados Unidos 
Japón 
Federación Rusa 
Alemania 
Francia 
Reino Unido 
ltalla 
Canadá 

25.00% 
12.45% 
09.41% 
08.93% 
06.00% 
05.02% 
04.29% 
03.11% 

Emlratos Arabes Unidos 01.98% 
Brasil 01.59% 
Australla 01.51% 
Holanda 01.50% 
Suiza 01.16% 
Suecia 01.11% 
Bélgica 01.06% 

Lo anterior muestra como mucho de los criterios para mover especies de un 
Apéndice a otro y de decisiones de fondo, se encuentran su)etos a las exigencias 
de estos paises. 

CITES también produce una serle de publlcaclones, documentos ollclales 
(por e)emplos los emanados de las Reuniones de las Partes) y documentos 
propuestos por los gobiernos (publicados por CITES en tres diferentes Idiomas: 
Inglés, francés y eapallol). asl como publlcaclón de varios documentos propuestos 
en varias audiencias. 

2.8 MIEMBROS 

A partir del 31 de diciembre de 1991, existen 112 Estados Partes a 
continuación se enllstan con la techa de entrada en vigor del Convenio, para cada 
uno de ellos: 

ESTADO FECHA ESTADO FECHA 
D/M/A D/M/A 

1. Afganistán 30.10.1985 10. Benin 28.02.1984 
2. Algerla 23.11.1983 11. Bolivia 06.07.1979 
3. Argentina 08.01.1981 12. Botswana 14.11.1977 
4. Australia 29.07.1976 13. Brasll 06.08.1975 
5. Austria 27.01.1982 14. Brunei Darussalam 04.05.1990 
6. Bahamas 20.06.1979 15. Bulgaria 16.04.1991 
7. Bangladesh 20.11.1981 16. Burkina Faso 13.10.1989 
8. Bélgica 03.10.1983 17. Burundi 05.06.1981 
9. Belice 19.08.1986 18. Camerún 05.04.1989 
(9) R11oluclones del Siiva. Reunión da la Conferencia de 111 Partea. Kyoto, Japón. 2 al 3 de 

.. Marzo 1992. 

28 





ESTADO FECHA ESTADO FECHA 
D/M/A D/M/A 

19. Canadá 10.04.1975 62. Malta 17.04.1989 
20. Chad 02.02.1989 63. Mauricio 28.04.1975 
21. Chile 14.02.1975 64. MEXICO 02 07.1991 
22. China 08.01.1981 65. Monaco 19.04.1978 
23. Chipre 19.10.1974 66. Marruecos 16.10.1975 
24. Colombia 31.08.1981 67. Mozambique 25.03.1981 
25. CEI (antes URSS) 09.09.1979 68. Namlnbla 18.12.1990 
26. Congo 31.01.1983 69. Nepal 18.06.1975 
27. Costa Rica 30.06.1975 70. Nueva Zelanda 10.05.1989 
28. Cuba 20.04.1990 71. Nicaragua 06.08.1977 
29. Dinamarca 20.07.1976 72. Niger 08.09.1975 
30. Ecuador 04.01.1978 73. Nigeria 09.05.1974 
31. Egipto 04.01.1978 74. Noruega 27.07.1976 
32. El Salvador 30.04.1987 75. Paises Bajos 19.04.1984 
3..1. Emlratos Arabes U. 08.02.1990 76. Pakistán 20.04.1976 
34. España 30.05.1986 77. Panamá 17.08.1978 
35. Estados Unidos 14.01.1974 78. Papúa Nueva 
36. Ellopia 05.04.1989 Guinea 12.12.1975 
37. Filipinas 18.08.1981 79. Paraguay 15.11.1976 
38. Finlandia 10.05.1976 80. Perú 27.06.1975 
39. Francia 11.05.1978 81. Polonia 12.12.1989 
40. Gambia 26.08.1977 82. Portugal 11.12.1980 
41. Gabón 13.02.1989 83. Reino Unido 02.08.1976 
42. Ghana 14.11.1975 84. Rep.Centroafrlcana 27.08.1980 
43. Guatemala 07.11.1979 85. Rep. Dominicana 17.12.1986 
44. Guinea 21.09.1981 86. Rep. Alemana 22.03.1976 
45. Guinea Bissau 16.05.1990 87. Rep. Islámica lrani 03.08.1976 
46. Guyana 27.05.1977 88. Ruanda 20.10.1980 
47. Honduras 15.03.1985 89. Sta. Lucia 15.12.1982 
48. Hungrla 29.05.1985 90 San Vicente y 
49. India 20.07.1976 Granadinas 30.11.1988 
50. Indonesia 28.12.1978 91. Senegal 05.08.1977 
51. Israel 18.12.1979 92. Seychelles 08.02.1977 
52. llalla 02.10.1979 93. Singapur 30.11.1986 
53. Japón 06.08.1977 94. Somalla 02.12.1985 
54. Jordania 14.12.1978 95. Sudáfrica 15.07.1975 
55. Kenla 13.12.1978 96. Sri Lanka 04.05.1979 
56. Liberia 11.03.1981 97. Sudán 26.10.1982 
57. Liechtenstein 30.11.1979 98. Surlnam 17.11.1980 
58. Luxemburgo 13.12.1983 99. Suecia 20.08.1974 
59. Madagascar 20.08.1975 100.Sulza 09.07.1974 
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60. Malawi 05.02.1982 101.Tanzanla 29.11.1979 
61. Malasia 20.10.19n 102.Tailandia 21.01.1983 

ESTADO FECHA ESTADO FECHA 
D/M/A D/ M/ A 

103.Togo 23.10.1978 108.Vanúatu 17.07.1989 
104.Trinidad y T. 19.01.1984 109.Venezuela 24.10.1977 
105.Túnez 10.07.1974 110.Zaire 20.07.1976 
106.Uganda 18.07.1991 111.Zambia 24.11.1980 
107.Uruguay 02.04.1975 112.Zlmbabwe 10.05.1981 

2.9 ESTADISTICAS 

Número de especies de animales listadas en los Apéndices 
en todos los apéndices alrededor de 2,500 
en el Apéndice 1 alrededor de 500 

Número de especies de plantas listadas en los Apéndices 
en todos los apéndices alrededor de 35,000 
en el Apéndice 1 alrededor de 150 

Número de especímenes comerciados anualmente (10¡ 
Monos 40.000 
Aves vivas 3 millones 
Pieles de Répliles 10 mlllones 

entre éstos pieles de caimán 1.5 millones 
Pieles finas 15 millones 
Peces Tropicales 350 millones 
Orquídeas 1 millón 
Campanilla Blanca 30 mlllones 

Importaciones Anuales de los Estados Unidos (11) 
Monos vivos 12-14,000 
Aves vivas 800,000 

entre éstos loros 250,000 
Réptlles vivos 300-500,000 

(10) Comercio legal de especlmenes de CITES y no Incluidos en CITES, basados en las 
estimaciones de Tradc Record Analysis ot flora and Fauna In Commerce {TRAFFIC), las 
estadlstlcas de CITES y et estudio de Wildlife Trade Monltorlng Unlt (WTMU) de comercio 
Importante del Apéndice 11. 

(11) Comercio legol. Porcentafes calculados por TRAFFIC en Estados Unidos, basado en los 
·servicios de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU. Estadlsllcas de los úlllmos 5 años. 
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Peces de Acuario 
conchas 
Corales 
Cactus 
Orquídeas 

Precios Récords 
un halcón entrenado 
Un loro americano 
Un kilo de almizcle granulado 
Un pez raro de acuario asiático 
Una mariposa peruana 
Una orquídea rara 
Un cactus raro 

Zonas Exportadoras 
Sur y Centro América 
A frica 
Asia 

Zonas Importadoras 
Norteamérica 
Europa 
Lejano y Medio Oriente 

Zonas Importadoras y Exportadoras 
Canadá 
Australia 

Número de Especies por Clase (12) 

125 millones 
12-15 millones 
1,000-1,500 toneladas 
1-2 millones 
300-500,000 

(dólares) 
$200,000 
$40,000 
$50,000 
$5,000 
$3,000 
$2,000 
$7,000 

CLASE ESPECIES 
IDENTIFICADAS 

Mamíferos 4,170 

ESPECIES 
ESTIMADAS 
4,300 

Pájaros 8, 715 
Répllles 5, 115 
Anfibios 3, 125 
Peces 21,000 
Invertebrados 1,300,000 
Plantas Vasc. 250,00 
Plantas no vasc. 150,000 

9,000 
6,000 
3,500 

23,000 
4,400,000 
280,000 
200,000 

(12) World Aesources lnstllute. Op. Cit. p. 86. 
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2.10 RESULTADOS DE LAS REUNIONES BIANUALES DE LA 
CONFERENCIA DE LAS PARTES. 

Desde la creación de CITES y su entrada en vigor el 10. de Julio de 1975 se 
han realizado 8 reuniones blanuales: 

1a. Berna, Suiza. Noviembre 1976 
2a. San José, Costa Rica. Marzo 1979 
3a. Nueva Delhl, India. Febrero - Marzo 1981 
4a. Gaborone, Botswana. Abril 1983 
5a. Buenos Aires, Argentina. Abril - Mayo 1985 
6a. Ottawa, Canadá. Julio 1987 
7a. Lausanne, Suiza. Octubre 1989 
8a. Kyoto, Japón. Abril 1992. 

En cada una de estas reuniones se han modificado los Apéndices al mover 
o Incluir especies. A continuación se mencionan los aspectos més relevantes de 
cada Reunión. 

Al parecer, la primera Reunión que tuvo lugar en Berna, Suiza, fue de alguna 
manera experimental y de sondeo ya que sólo contaba con menos de 40 
miembros, lo que no aseguraba mucho la sobrevlvencla de la Convención. 

La segunda Reunión en San José, Costa Rica, del 19 al 30 de Marzo de 1979, 
consideró por vez primera, la fauna criada en cautividad y plantas propagadas 
artlllclalmente, bajo condiciones controladas, las cuales son tratadas desde este 
momento, como especies Incluidas en el Apéndice 11, si es que se trata de 
especies del Apéndice l. Otro punto sobresaliente es la creación del Manual de 
Identificación de animales, el cual fue encargado a un Comité Especial. 

Durante la tercera Reu nlón sostenida en Nueva Delhl, India, del 25 de febrero 
al 8 de marzo de 1981, se sometió a las Partes que las Autoridades Clentiflcas 
revisarán los requerimientos en la Importación de especies Incluidas en el 
Apéndice 1, que el traslado de éstas serla garantizado a un ecosistema nativo 
slmllar. Las Importaciones para propagación en un ambiente controlado serán 
aprobadas sólo si los esfuerzos para propagarlos son para relntroducción dentro 
de su ecosistema nativo, o tal Importación no será posible. 

En la quinta Reunión en Buenos Aires, Argentina, del 22 de abrll a 3 de mayo 
de 1985, se establecieron nuevos procedimientos para el control del comercio 
Internacional de colmillos de márfil de elefantes del Afrlca creando el "Sistema de 
Cuotas para la Exportación del Márlll", por lo que a partir del 10. de enero de 1986, 
las Partes de CITES recomiendan prohibir el comercio del márfll no trabajado. 
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En Ottawa, Canadá, se celebró la sexta Reunión del 12 al 24 de julio de 1987 
en la que se trataron primordialmente problemas financieros y presupuestales. 

La séptima Reunión del 9 al 20 de octubre de 1989 en Lausanne, Suiza, 
exhortó a las Partes a ampliar sus controles de embarques de los paises 
exportadores de vida silvestre y verificar estrictamente los documentos originales 
de esos paises con las respectivas Autoridades Administrativas. Además de ejercer 
presión diplomática, económica o política a los paises que permitan el comercio 
de cuernos de rinoceronte. 

La última Reunión celebrada en Kyoto, Japón, es la primera en la que México 
participa como miembro y ya no como observador, por lo que los resultados de 
esta Reunión serán mencionados en el próximo capitulo al hablar de México. 

2.11 ALCANCES DE LA CONVENCION 

Es dificil saber si el tráfico de animales aumenta ya que por definición es 
clandestino. Pero una cosa es cierta, gracias a CITES y a las Autoridades 
Administrativas de los países miembros de la Convención cuya eficacia se 
encuentra en constante aumento, así como loa servicios aduaneros, un número 
creciente de envlos Ilegales son Interceptados. Cada expedición confiscada 
representa una pérdida de dinero Importante para los traficantes. 

Entre múltiples confiscaciones, gracias a los permisos o certillcadol de 
CITES que establecen un vinculo entre los gobiernos, se puede mencionar que tan 
sólo durante el verano de 1988 en: 

- Madrid: Oficiales aduanales Interceptaron una caja proveniente de Guinea 
Ecuatorial con destino a Honduras contenla 5 chlmpánces (2 muertoa), 12 
cocodrilos (3 muertos), 26 changos (3 muertos), 11 lagartljaa (9 muerta•), 7 
tortugas y 31 loros grises. 

- Francia: Se encontraron 4131 piezas de coral en un embarque de FlllplnH, 
obtenido en contravención de las leyes de este pals que prohiben la• 
exportaciones de coral. 

- Roma: De acuerdo con CITES, las autoridades aduaneras Interceptaron 10 
cacatúas embarcadas de Singapur, las cuales fueron regresadas. 

- Hong Kong: Las autoridades portuarias descubrieron 2 tigres cachorros, un 
osezno hlmalayo y otro osezno malayo ocultos en un embarque proveniente 
de Tailandia a Taiwan -los animales Iban acompall1do1 por documento• 
CITES lalsillcados. 
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- Paris: Un viaje aéreos de Mali fue Interceptado en el aeropuerto cuando en 
su carga se encontró 50 pitones, 20 tortugas, 20 lagartijas y varias 
serpientes. 

- Madrid: Alertados por el olor, oflclales aduanales abrieron las cajas que 
contenlan 1500 crlas de cocodrilo y de los cuales 500 estaban vivos en ruta 
de Centroamérica a Talwán. 

- Ghana: Las autoridades Interceptaron 2000 loros grises, que se calcula 
ascendlan a un millón de dólares, 4 ghanlanos y 2 americanos recibieron 
largas sentencias en prisión. 

- La policía brasileña en cooperación con la INTERPOL y TRAFFIC (red 
Internacional que documenta el tráfico de animales y plantas) arrestó a un 
Importante científico mexicano, Jesús López, por Intentar Introducir pájaros 
exóticos en México. López embarcó sus equipaje con destino a México. Pero 
IBAMA, la agencia brasileña que se ocupa del control del tráfico de especies 
exóticas amenazadas, Interceptó y registro el equlpafe, encontrando14 
pájaros exóticos, e hocos (una especie gallinácea oriunda de Sudamérica), 
2 papagayos dorados y 4 aras faclnto (uno de los más hermosos papagayos 
totalmente azul). Todas estas especies están Incluidas en el Apéndice 1 de 
CITES que prohibe cualquier clase de tráfico. Las especies fueron valoradas 
en unos 100.000 dólares. (13) 

Estos hechos demuestran que la ayuda de la comunidad Internacional es 
esencial para apoyar la lucha que mantienen las Naciones contra el plllafe de su 
herencia natural. En práctica, aunque muchas especies (prlnclpalmentemamiferos) 
se están salvando, esta protección necesita ganar apoyo del público. 

Las convenciones creadas con el fin de proteger y /o mejorar cualquier 
elemento que es parte del Medio Ambiente, provocan una conciencia, por lo menos 
en el pensamiento de sus miembros, de esta forma promueven la cooperación, 
además de contribuir al establecimiento en varios paises de: 

parques nacionales, esta es la prlnctpal contribución a la clvlllzactón que va 
desde et pensamiento conservaclontsta de quienes tienen una visión de 
aspiraciones futuras. Los mejores resultados de conservación y el estudio 
de la naturaleza ha estado ejecutando a través del establecimiento de 
parques nacionales, con un equipo de ctentlflcos trabajando 
permanentemente en ellos. 

(13) Revista Nues1ro Planeta. Contrabandista Detenido. Limpiar la Europa del Eate. Publicación 
··Trimestral del PNUMA. Tomo 2. No. 2. 1990. p. 11 
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áreas naturales protegidas, cuyas acciones Inmediatas se deben a Intereses 
espirituales y estéticos y necesidades biológicas. Existe una satisfacción y 
confort en el conocimiento de que éstos existen. "Milis de de 3,500 áreas 
protegidas en total 4.25 millones de km2. estén lnclufdas en la lista de 
parque nacionales y áreas protegidas de Naciones Unidas de la IUCN, según 
un reporte de 1985". (14) 

Biológicamente necesitamos las áreas naturales como reservas, su estudio 
otorga lineamientos con los cuales se pueden estudiar más Inteligentemente otros 
ecosistemas. Dentro de la conservación de la vida sllvestre, administrar y utilizar 
reservas y refugios juega un papel Importante, ya que son utilizados como 
herramienta en la protección del habita! de animales. Estas áreas son muy 
eficientes cuando se localizan y aplican apropiadamente, pero no son la cura a 
todo por la continúa pauperlzaclón de poblaciones de animales de todas las 
especies. 

La lilosofía y esplrltu de CITES es la protección de las especies Incluidas en 
ella sin perder de vista la explotación racional que sirva a los Intereses de las 
poblaciones de los países productores, generalmente con economlas nacionales 
deprimidas, para ayudarlos a una mejor distribución de las ganancias originadas 
por el comercio Internacional de sus especies autóctonas, sin perder de vista su 
perdurabilidad del recurso en el tiempo. 

Esta Convención ha sido capaz, a pesar de grandes dificultades financieras, 
de nevar a cabo algunos resultados positivos en su lucha para reglamentar el 
comercio de especies. su única compensación ha sido un grado en el progreso 
de la conservación. Pero su lucha debe continuar porque aún muchos animales y 
plantas siguen siendo destrufdos. 

2.12 LIMITACIONES DE LA CONVENCION 

Hay que mencionar que el realizar reservas va en perjuicio del objetivo de 
la Convención, que no es otro más que el proteger a especies de animales y 
plantas de la explotación excesiva. Actualmente 112 países son miembros de 
CITES, sin embargo, continúa la sobre explotación comercial de especies 
silvestres, ello a pesar de existir legislaciones mucho más reestrlctlvas, por lo que 
la Convención no es suficiente, ya que se limita a reglamentar, exclusivamente, el 
comercio Internacional, más no lo prohibe. Por otra parte, que pasa con el maltrato 
de éstos, la destrucción de sus habltats y demás vejaciones hacia ellos?. Hay que 

(14) World Resources lnstllule. Op. Cll. p. 93. 
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señalar, también que esta Convención no Incluye a todos los seres vivos de flora 
y fauna silvestres, tan sólo a los que están en peligro o amenaza de extinción, por 
qué hay que esperar que lleguen a un declive para protegerlos?. Al parecer la 
Convención no es tan rígida como podría llegar a serlo, y aquí radica el problema 
no en la falta de tecnología o en la escasez de recursos, sino en la ausencia de 
voluntad política para actuar, ya que existen muchas formas de violarla y/o pasar 
por alto sus requisitos de Importación o exportación. El hombre sigue abusando 
y es menéster que pare y haga conciencia de lo que estamos perdiendo. 

Que pasa, además, con el turismo, éste no es precisamente un aliado del 
Medio Ambiente. Excursionistas y montañeros han dejado tal cantidad de basura 
que es preferible que no los haya. La basura no es el único factor perjudicial, la 
gran cantidad de turistas que pasan por la áreas donde no hay carreteras 
consumen más comida y combustible de lo que la zona puede producir, de manera 
que los habitantes ávidos de dinero que trae consigo el turismo, van cada vez más 
lejos, aprovechando la tierra para cultivos y leña, saqueando los recursos. "En 
Australia, por ejemplo, los hoteles se multiplican como hongos sobre la costa, 
trayendo problemas de abastecimiento de agua, de desperdicios y demasiados 
ples que destrozan los delicados corales, amenazando así el balance ecológico. 
El número de algunas especies se ha reducido alarmantemente por los 
pescadores".(15) 

SI tomamos en cuenta que el espíritu de la Convención es evitar al máximo 
posible el comercio de las especies amenazadas, es Inadecuado, entonces, la 
excepción que se hace en el artículo 7, por Interés gubernamental, que se refiere 
a las exenciones y otras disposiciones especiales relacionadas con el comercio, 
ya que en el párrafo 4 se Indica que los especímenes de una especie animal 
lnclufda en el Apéndice 1 y criados en cautividad para fines comerciales o de una 
especie vegetal reproducida artificialmente para fines comerciales serán 
considerados como especies del Apéndice 11. Qué no son éstos acaso, los que se 
encuentran en verdadero peligro de extinción?. 

Al respecto de lo anterior, existe otro problema para estas especies, ya que 
sólo las Autoridades Científicas europeas están realmente capacitadas para saber 
si un animal es criado en cautividad o una especie vegetal es reproducida 
artificialmente; por lo que las Autoridades Científicas de América, Afrlca o Asia, 
aceptan que la crianza o reproducción artlllclal es verdad, y por consiguiente, se 
ven forzadas a dar su aprobación para la expedición del permiso o certificado de 
exportación, reexportación o Importación, ya que no pueden comprobar lo 
contrario. 

(15) Baker Chrlstopher "The Kllllng ol the Coral Reelf. Revista Scanorama Vol. 22 No. s. Junio 
. 1992. Estocotmo, Suecia. p. 52. 
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El articulo 15 habla de las enmiendas a los Apéndices 1y11, las cuales, si se 
quieren realmente preservar a estas especies, no deberla haber forma de 
realizarlas, ya que en estos casos el Estado Parte que realiza las reservas será 
considerado como Estado no Parle respecto del comercio en la especie respectiva, 
lo que deja entrever que es posible manipular la Convención de acuerdo a las 
necesidades de cada Estado y no de acuerdo con las prioridades de supervivencia 
de las especies. Los precios que alcanzan animales vivos de Sudamérica en los 
mercados europeos y norteamericanos atraen a comerciantes de todo el mundo, 
por lo que es muy difícil poner fin a este tráfico ilegal cuando la riqueza los 
protege. 

Las especies de llora y fauna silvestres deben ser lncluídas en los Apéndices 
como resultado de una percepción global de su estado de conservación. En el 
caso que los efectos del comercio resulten una mayor amenaza para la población, 
entonces todas las poblaciones deberlan ser Incluidas en el Apéndice a fin de 
garantizar la mayor protección. El sistema deberla ser conservativo. 

2.13 PROYECCIONES A FUTURO 

CITES es ahora una lnsllluclón madura, después de 17 años de su entrada 
en vigor, el comercio lnlernaclonal de flora y launa silvestres está en cierta forma 
controlado y establecido. 

Esto no significa que los problemas de CITES hayan terminado, por el 
contrario, la Convención está entrando a una tase en el que su desarrollo necesita 
encontrar más soluciones. Por ejemplo, aunque el tondo para proyectos especiales 
se ha ampliado, todavía están alejados de to que es necesario. Muchos proyectos 
siguen aguardando contribuciones, Inclusive a algunos que son básicos para las 
labores propias de CITES, tal como el traslado del Manual de ldentlllcaclón que 
cubre sólo launa, al francés y al español, y la creación de uno de plantas es 
urgentemente necesario. 

Parece Improbable que los proyectos especiales -los cuales requieren de 
más de un mlllón de dólares al año· puedan continuar existiendo de una manera 
ad hoc. Un acceso más profesional para adquirir tondos, Incluirla presentar a los 
donadores potenciales en la comunidad internacional. 

Por otra parle, los principales donadores internacionales han tan sólo 
contribuido un poco y no precisamente con el fin de ayudar, sino con el de 
controlar y llevar la batula en las resoluciones que se toman en la Conferencia de 
las Partes. La Convención es capaz de poner un buen ejemplo para la comunidad 
Internacional, para ello debe jugar un papel más conocido en el desarrollo, 
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obteniendo de alguna forma, y por asl llamarla, más cooperación. 

Las soluciones también podrian hallarse en algunos problemas financieros 
pendientes Internos de CITES, por ejemplo, un gran número de Partes -Incluyendo 
los paises más desarrollados- actualmente nunca han pagado sus contribuciones; 
otros seguido pagan tarde. Ambas prácticas crean estragos en el presupuesto de 
CITES, el cual es Insuficiente para financiar las conferencias blanuales y las 
actividades de la Secretaría. 

Como muchas leyes y Convenios, CITES necesita del apoyo y cooperación 
del público. La Convención no está diseñada para denunciar todo el comercio, 
pero asegura que éste no contribuya a una posible extinción de animales y plantas. 
El comercio de especies en el Apéndice 1 es Ilegal y el público debe, por cualquier 
medio, ser cautelosos en las adquisiciones de animales y plantas y de sus 
productos, nosotros mismos al ser el último eslabón de la cadena que contribuye 
a su extinción, podemos pallar en cierta medida, este problema, negándonos a su 
compra a la vez que denunciamos, a través de las autoridades competentes de 
nuestro pais, en este coso SEDESOL, su venta para asi evitar su desaparición. 

En resumen el futuro de CITES depende de la buena voluntad de sus Partes 
para continuar requerlendo los permisos legales de comercio Internacional de flora 
y fauna silvestres, asi como su habilidad para controlar el comercio Ilegal. Caba 
señalar que en el articulo 18 de solución de controversias éste se limita a la buena 
voluntad de las Partes en conflicto, que si no llegan a un arreglo pueden someterse 
a arbitraje, de preferencia a la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya, siempre 
y cuando sea por consentimiento mutuo. El uso sostenible de la vida silvestre es 
un objetivo primario de la conservación, y debe ser considerado antes de que 
cualquier forma de explotación ocurra. La forma más efectiva de proteger especies 
es otorgar una seguridad completa de su habita!. 

En junio de 1992, Brasil fue la sede de la llamada "Cumbre de la Tierra" en 
la que se dieron cita los principales líderes mundiales para tratar de salvar a 
nuestro frágil planeta de la depredación causada por el ser humano. La cual fue un 
gran avance porque cuestionó el grave desequilibrio en cuanto al desarrollo 
económico y los riesgos que ello representa para la conservación del planeta y la 
supervivencia de sus habitantes. 

"La Cumbre de la Tierra constituye sin duda uno de los cónclaves 
Internacionales más Importantes del siglo. Ocasión para definir posturas y reflejar 
voluntades reales hacia el cambio en el uso de los recursos naturales y la atención 
Integrada de los problemas del medio ambiente y el desarrollo, la conferencia de 
Rio representa un avance que no puede soslayarse, a pesar de la generalidad de 
algunos de sus acuerdos y de las dlllcultades para modificar patrones de consumo 
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y formas de producción. El reto ahora es pasar al terreno de los hechos" (16). 

Durante once días de negociaciones la Conferencia Mundial sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo pudo concretar la Agenda 21, la Declaraclón de Rlo, el 
Tratado sobre Bosques, la Convención sobre Blodlversldad y la Convención sobre 
Cambios Climáticos. También se llegó a otros acuerdos relevantes en materia de 
financiamiento como la reestructuración del Fondo Mundial para el Medio Ambiente 
-Institución administrada por el Banco Mundial y dos agencias especializadas de 
la ONU- que suprimirá cualquier condiclonalidad de sus préstamos y abrirá sus 
puertas a todos los países que quieran adherirse. Además de el aumento de los 
recursos de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID). 

Es Importante evaluar los resultados frente a las expectativas que abrió la 
conferencia hace dos años, cuando fue convocada. Con este la concluslon serla 
que muchos objetivos se quedaron fuera y sobre todo salieron más librados los 
que tenla que ver con las metas concretas para detener el cambio cllmátlco y 
mejorar las condiciones para el desarrollo de las naciones pobres. También los 
compromisos sobre bosques se quedaron fuera. 

Maurice Strong, Secrelarlo de la Conferencia de Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente y el Desarrollo, admitió: "los compromisos no fueron suficientes, 
no se fijaron metas ni calendarios y, sobre todo no hubo acuerdo sobre la forma 
de financiar el desarrollo sostenido, base de la preservación ecológica' (17). 

Oplimlstamente se puede hablar de la creación de organismos especiales 
de las Naciones Unidas para dar seguimiento a la Aplicación de la Agenda 21, a las 
conveclones y declaraciones firmadas, y la reestructuración del fondo para el 
medio ambiente a fin de financiar los programas, as( como su diversificación a 
través de la canalización de recursos financieros por medio de otras Instituciones 
Internacionales o regionales. Un avance Importante es la creación de la Comisión 
de Desarrollo Sustentable, dependiente de la ONU, que deberá evaluar y dar 
seguimiento a las decisiones emanadas de esta junta Internacional. Esta última 
será de Interés para CITES, en el sentido de que ayude a evitar la desaparición de 
especies y vigile políticas de uso racional hacia éstas. Asimismo la Convención 
sobre Blodiversidad, que desafortunadamente no fue firmada por los Estados 
Unidos, y cuyo objetivo es promover el uso no destructivo de las riquezas 
biológicas del mundo y lograr una participación justa de sus beneficios, podrla 
hacer más fácil la ardua labor que lleva a cabo CITES, la cual podr(a coordinar 
esfuerzos. 

(16) Carrasco Llcea v Hernández, "La Cumbre de la Tierra y las Diferencia Nor1e·Sur". La Jornada 
Año s. No 2788. Junio 151 1992. . 

(15) Rodrlguez y Hernández. ·en Rlo Insuficientes compromisos¡ ausencia de metas y 
calendarizaclón•. La Jornada. Año e, No.2788. Junio 15 de 1992. p.40. 
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La pregunta actual es qué se puede hacer para cumplir de manera Btectlva 
los compromisos y qué se necesita para que los programas nacionales Introduzcan 
con mecanismos y recursos para su reallzaclón, el gran número de principios, 
propósitos, metas y aspiraciones que se desprendieron de esta Reunión. 
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CAPITULO 3. 
SITUACION DE MEXICO FRENTE A LA CONVENCION 

3.1 REALIDAD DE MEXICO. 

La superficie de México es rica en recursos naturales, con una extensión de 
1 958 201 kllometros cuadrados, cuenta con vastas zonas boscosas, mismas que 
se han Ido degradando por el •progreso• del hombre, tan sólo, la selVa Lacandona 
sufre una destrucción mayor y más rápida que la de la Amazonia, ya que en los 
últimos 30 años se perdió un 70% de ella. 

"La launa silvestre en México está Integrada por 447 especies conocidas 
como mamileros, 50 de las cuales son cinegéticas (o sea, de caza). Las aves estin 
representadas por 1 050 especies, 53 son de uso clnegé11co y 76 canoras (que 
cantan) y de ornato. Los réptlles comprenden 685 especies, 30 son de uso 
allmentlclo e Industrial. Hay 284 especies anfibias, de las cuales 10 se aprovechan 
como alimento y también en peleteria".(1) La launa de México cada dia pierde 
ejemplares mientras el hombre aumenta sus beneficios, y de donde más obtiene, 
es de los pericos, aves de presa, tortugas, cocodrilos, caimanes, Iguanas, 
diferentes especies de viboras, tarántulas y anfibios. 

Por su ubicación geográllca, México posee una gran variedad de habltats 
con características apropiadas para el desarrollo de diferentes formas de vida. 
Dentro de la riqueza launistlca de nuestro pais cabe destacar el grupo de las aves 
representado, como se mencionó arriba, por aproximadamente 1 050 especies, 
tanto residentes como migratorias. "Además del placer que proporciona la belleza 
de estos· animales, representan eslabones Importantes dentro de las cadenas 
tróficas (pertenecientes a la nutrición) que Integran a los ecosistemas, jugando un 
papel Importante en la dispersión de semillas, control de Insectos, depredación de 
roedores y alimento para otras especies, entre otros aspectos".(2) 

Nuestro pais " ... cuenta con 11 592.71 kllometros de litorales, de los cuales 
2 946.825 kllometros cuadrados, poseen una amplia variedad de recursos blótlcos 
y abióticos, entre ellos, 25 lamlllas de peces crustáceos con 125 especies, 6 de 
moluscos, con 18 especies y algas marlnas"(3); entre otros además, la toca !ralle 
(completamente extinta) y la nutria marina, en peligro de extinción. 

(1) Vllleda,Concepclón. 'Ecologla en México'. Revlsla Muy Interesante. No.3. Moyo 1992. México. 
p. 50. 

(2) · Gula de Aves Acuáticas Cinegéticas de México. Dirección General de Conservación Ecológica 
de los Recursos Naturales. SEDUE. México 1989. p. 3. 

(3) Vllleda, Concepción. Op. Cit. p. 52. 
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El Servicio de Pesca y Vida Siivestre de los Estados Unidos (U.S. Rsh and 
Wildllfe Servlce), ha reportado, en los úttlmos aftos, decomisos de productos 
derivados de tortugas marinas especies prohibidas para uso comercial, excepto ta 
tortuga golllna en Oaxaca, Guerrero, Mlchoacán y Jalisco; loros de cabeza amarilla, 
halcones peregrinos (en Inminente peligro de extinción), y varias especies de 
buhós. Pero aún con la vlgllancla de tas autoridades mexicanas y norteamericanas, 
se han dado casos de explotación masiva de algunas especies, un ejemplo de lo 
anterior fue lo sucedido en 1983, cuando EE.UU. Importó de México 1 250 
ejemplares de Iguana. De Igual forma, otras especies que han sido aprovechadH 
son la rana y ta vlbora de cascabel; de la primera se exportaron alrededor de 14 
millones de ejemplares, más 15 mu kilogramos de pieles y, de la segunda 1186, 
más 40 kg. de pieles. 

El aprovechamiento de la nora en México por parte del hombre, ya sea para 
uso comercial o simplemente para abrir caminos, ha puesto en peligro de exUnclón 
a varias especies. Este aprovechamiento se orienta prlnclpalmente a •... las 
conlferas (pino y oyamel), las maderas preciosas (ceiba, barl, guanacaate, caoba, 
cedro rojo, y otras), las plantas ornamentales (cactáceas, orquídeas, zamlliceas y 
palma camedor), las fibras (lechuguilla), las ceraa (candelilla), los rizomas 
(barbasco) y las resinas (plnos)"(4). 

Según reportes compilados por CITES, durante 1982, México fue el mayor 
exportador de aves vivas sobresaliendo en el abastecimiento de loros a 101 EE.UU. 
El comercio Ilegal permanece como prlnclpal problema a to largo de I• frontera 
México - Estados Unidos. La explotación rapaz del comercio vivo o taxldérmtco es 
también significativo. 

La rica herencia natural de México sufre el sobrecreclmlento de las 
poblaciones humanas que se establecen con una gran demanda de recursos 
naturales. Mezclado a ésto, la estructura política mexicana lmposlblllta' a las 
autoridades para mantener el status quo Independiente de las presiones del 
crecimiento social: el pals continúa plagado por condiciones de vida marginales, 
un sistema de educación fragmentado e Incompleto y la !Imitación de los expertos 
clentlflcos con métodos anticuados. Las alternativas para el desarrollo de Múleo 
basada en una administración prudente de recursos naturales se manHlesta muy 
lentamente. Desafortunadamente en muchas prácticas tos mexicanos tendemos al 
uso de todos los componentes de nuestra herencia blológlca sin comprender su 
valor a largo plazo. No entendemos la necesidad de conservar para las 
generaciones futuras los Importantes ecosistemas naturales. Las autoridades se 
enlllan al desarrollo sin considerar el Impacto ambiental, pretiriendo dejar a otros 
que se preocupen por el futuro. 

(4) Ibídem. p.52. 
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México se encuentra Inmerso en una crisis económica, en parte como 
resultado de un manejo Inadecuado a largo plazo de sus recursos. La herencia 
natural que posee México se ve afectada por su misma población que devasta a 
la llora y fauna silvestres. Mientras que las autoridades responsables presentan 
una linea bien Intencionada y están bien Informados sobre el existente nivel 
ecológico, sus esfuerzos se pierden en presiones politlcas, ecológlcas y sociales, 
como el desempleo, la pobreza rural, la corrupción Interna y el desinterés que ha 
bloqueado el proceso de preservación de los recursos naturales de nuestro pals. 

3.2 CONSIDERACIONES REALIZADAS POR EL GOBIERNO DE 
MEXICO ANTERIORES A LA ADHESION A LA CONVENCION 

En 1973 México asistió a Washington para discutir la constitución da la 
Convención sobre Comercio Internacional de Especies de Amenazadas da Rora 
y Fauna Silvestres, por lo que la Delegación mexicana suscribió el Acta Final y no 
asl la Convención, ya que ésta debla ser enviada a la consideración de la Cámara 
de Senadores. Dicho trámite quedó suspendido hasta conocer el resultado de las 
conferencias que sobre la materia se realizaron en la Cd. de San José, Costa Rica 
del 19 al 30 de marzo de 1979 y en la Ciudad de Bonn, República Federal Alemana, 
el 22 de Junio del mismo año (ésta última como Reunión extraordinaria para 
adoptar enmiendas al párrafo 3 del Articulo 11). 

Aunque en múltiples ocasiones, Instituciones públicas, Universidades e 
Institutos de Investigación opinaron ya sea a favor o en contra la adhesión a CITES 
por parte del Gobierno Mexicano, las autoridades consideraron que, siempre hizo 
falta un análisis Integral de las Implicaciones que conlleva una ratificación de un 
tratado Internacional de tales caracterlsllcas, ya que esta Convención sellala una 
serle de medidas que los Estados deben adoptar a electo de darle cumplimiento, 
resulta evidente que ratificar un tratado para después Instrumentarlo, no es la 
mejor vla de solución de esta problemática. Es menester considerar los aspectos 
legales y administrativos, la disponibilidad de recursos financieros, humanos y de 
Infraestructura, la coordinación lntersecretarlal y lo referente al control aduanal. 
Antes que nada se tuvo que llevar la adecuación de la leglslaclón vigente en la 
materia por cuanto en la actualidad no existe una clara delimitación de las 
funciones y atribuciones legales que corresponden a las diferentes dependencias 
públicas. 

El problema para el ingreso Inmediato de México a CITES se dló por: 

Inexistencia de un catálogo de especies raras, amenazadas o en peligro de 
extinción . 

.. Falta de Instrumentos legales para sustentar los compromisos Inherentes a 
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la adhesión de una Convención de envergadura Internacional. 

Necesidad de generar una estructura de control comercial y aduanal que 
regule el tráfico legal de las especies. Lo que representa altos costos. 

No se disponían de mecanismos administrativos eficaces y eficientes que 
permitan un buen control sobre el comercio Internacional de especies 
silvestres, aspecto fundamental que exigiría una solución previa a la firma de 
CITES para así poder cumplir los compromisos que ésta establece. 

Escasa coherencia entre las prioridades de protección de especies y la 
polftlca arancelaria. 

Falla de coordinación lntersecretarlal para el control de autorizaciones y del 
propio comercio. 

Falla de consultas exhaustivas con los usuarios, dependencias públicas y 
privadas, y cualquier Institución o asociación relacionada con el comercio 
de especies silvestres dado que la adhesión de México a CITES no 
compromete aisladamente a dependencias públicas sino a los Intereses de 
la Nación en su conjunto. 

Ausencia de un cuerpo de control y vigilancia y su respectiva estrategia 
capaces de respaldar las disposiciones administrativas y legales que Implica 
una apertura diferencial de fronteras. 

El Gobierno mexicano no fue el único en darse cuenta de lo que Implicaba 
adherirse a la Convención, sino la Agencia TRAFFIC también (la Red Internacional 
de Análisis Comercial de Flora y Fauna), quienes hicieron varios estudios en 
México y al finalizar éstos recomendaron: "Antes de considerar un acceso a CITES, 
el Gobierno Mexicano, debe poner en orden su propia casa. Primero debe designar 
una sola Institución que promueva y controle la coordinación de todas la agencias 
y departamentos en sus esfuerzos para dirigir el comercio de vida silvestre. La 
designación de la autoridad debe establecer permisos y polftlcas prohibitorias, un 
sistema de puertos diseñados de entrada y salida de productos de animales y 
plantas, un sistema de entrenamiento para oficiales aduanales a fin de asegurar 
que ellos son los peritos en las regulaciones comerciales estableciendo una gula 
legislativa clara. La Leyes Federales de Caza son las únicas legislaciones 
nacionales existentes y tratan a la flora y a la fauna con medidas domésticas, y 
están fuera de moda y sólo se dirige a los cazadores. Nosotros reconocemos la 
diversidad de la fauna como de gran valor y no simplemente como un blanco al 
que se tira". 

Durante 1984 se formó un Comité de Contacto a la adhesión de México a 
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CITES, en el cual se lormularon conveniencias, Inconveniencias y cons1denli:lones, 
que son Interesantes reproducir: 

CONVENIENCIAS 

La suscripción de CITES promoverla una amplia colaboraclón. lntemaclonal, 
de la cual podria derivar una elecUva coordinación de esfuerzos tendientes a 
regular (y en su caso detener) el comercio de especies amenazadas de ektlnclón. 

En caso de negligencia o descuido en la Implementación da las encuestas 
derivadas de la suscripción de nuestro pals se podrla Invocar la parUclpaclón del 
organismo Internacional responsable del CITES, para subsanar y aplicar la 
legislación pertinente, hasta sus últimas consecuencias. 

Nuestro país podria ejercer un control más eficaz sobre la comercialización 
de las especies que constituyen recursos naturales importantes. 

Eventualmente, al realizarse en provecho propio la comerclaltzaclón citada, 
el pals podria captar divisas en cantidades significativas sin poner en peligro la 
existencia de recursos explotados. 

INCONVENIENCIAS 

La suscripción presupone el conocimiento completo y conllabla sobra la 
blota de nuestro país, de suerte que pueda valorarse el Impacto que tenga el 
comercio de algunas especies en particular. Claramente asta no ea el caso, por lo 
tanto, la suscripción sin este parámetro cognoscitivo puede resultar 
contraproducente. 

La responsabilidad administrativa de esta convención, presupone también 
que la autoridad gubernamental no se encuentra diseminada en diversas entidades 
con atribuciones y facultades parcialmente sobrepuestas. Este no es el caso de 
México, en donde existe una amplia duplicación y traslape administrativo. 

Asimismo la aplicación de la legislación pertinente es muy dlllcli (y aveces 
imposible), debido a lo generalmente impreciso y en ocasiones contradictorio de 
los diferentes ordenamientos o reglamentos particulares, emitidos por las distintas 
entidades gubernamentales que al presente participan en la administración da los 
recursos. Claramente una unificación legislativa debe anteceder la suscripción de 
la Convención. 

La Infraestructura tísica y humana para Implementar la Convención, es 
manifiestamente Insuficiente y dada la contradicción actual en la contratación de 
personal, no parece factible que esto pueda modificarse sustancialmente en un 
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futuro mediato. 

CONSIDERACIONES 

Debe tenerse en cuenta que la comercialización de las especies es apenas 
una de las causas de extinción, y/o en mayor medida participan las modlllcaclones 
Irreversibles al ambiente derivadas del Impacto de la civilización. 
Consecuentemente la legislación sobre el comercio debe suplementarse con 
legislación sobre Impacto ambiental sensu !ato y muy especialmente con un 
cambio en la mentalidad de la explotación de los Recursos Naturales. A este 
cambio deben avocarse tanto el Gobierno Federal como !a comunidad clentlflca. 

Resulta evidente la necesidad de subsanar las deficiencias mencionadas en 
la parte de Inconveniencias y en el párrafo anterior no sólo para una eventual 
suscripción a la Convención sino como una necesidad Insoslayable, para contribuir 
a asegurar la sobrevlvencla de las especies que constituyen la blota nacional. 

3.3 PROCESO DE ADHESION DE MEXICO 

Desde 1976 México estuvo en trámites para adherirse a la Convención, 
teniendo que considerar las múltiples Invitaciones formuladas por el gobierno de 
los EE.UU., la Secretarla de CITES, la Organización de Naciones Unidas y el 
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Por tal motivo la Secretarla 
de Relaciones Exteriores pidió a la Secretarla de Salubridad y Asistencia, a la 
Secretarla de Industria y Comercio, a la secretarla de Hacienda y cr6dlto PIÍblico, 
y a la entonces Secretarla de Agricultura y Ganaderla, sus opiniones sobre la 
conveniencia de que México formará parte de la Convención. 

La Secretarla de Salubridad y Asistencia a través de su Sub1ecretarla del 
Mejoramiento del Ambiente, consideró que la adhesión garantizarla: a) la 
conservación del equlllbrlo ecológico; b) el evitar la extinción de especies útiles al 
hombre; c) la conservación de llora y fauna nacionales; d)y la continuación de 
Investigaciones de especies, cuya utilidad no esté suficientemente estudiada. 

La Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Asuntos 
Económicos Internacionales de la vieja Secretarla de Industria y Comercio, asl 
como la Secretaria de Hacleda y Crédito Público emitieron resoluclonea lavorable11 

pero la Subsecretaria Forestal y de la Fauna de la de la Secretarla de Agrlcuttura 
y Ganaderla se manifestó desfavorablemente, ya que consideró qua la Convención 
tenla el Inconveniente de limitar a los paises, para administrar el recurso launlstlco 
de acuerdo con las necesidades del mismo, por lo que el documento en cueatlón 
era Inadecuado porque podría perjudicar más que beneficiar a la administración 
de la fauna, ya que el problema de la conservación que existe en México, es de 
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índole Interna, y probablemente se podrfa avanzar muy poco con la aprobación de 
la Convención. Este argumento· de que México cederla facultades de carácter 
Interno a un organismo Internacional, se consideró que carecfa de fundamentos, 
porque las obligaciones que tendrían que adoptar son similares a otras 
Convenciones ya signadas. 

Con conocimiento de lo anterior la SRE no consideró oportuno hacer del 
conocimiento del Senado de la República las consideraciones de la adhesión de 
México, ya que la SARH serla la encargada de emitir los permisos para la 
exportación e Importación de animales y plantas. 

Durante 1978, un año después, el Departamento de Pesca comunicó a la SRE 
su deseo de que México se adhiriera, únicamente en lo que tocaba a las especies 
aculcolas y marinas; y en ese mismo año la Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos (ya como la conocemos ahora), se contradijo de lo que en un principio 
expresó que no era adecuado, señalando la conveniencia de que México cambiará 
su calidad de observador por la de Estado miembro, tomando en cuente que el 
espíritu de CITES es coincidente, de manera sustancial, con la práctica de 
protección de especies amenazadas de llora y fauna silvestres, conformada con 
el marco nacional aludido, amén de que ello representarla, la única posibilidad de 
que en calidad de Estado miembro, se pudiera proyectar y reforzar nuestras 
medidas nacionales a nlvel Internacional tanto en el texto del articulado como las 
especies lncluldas en los Apéndices. Esta contradicción de la SARH sólo 
demuestra la burocracia existente dentro del sector público y la falta de 
continuidad dentro del sistema político mexicano. La SRE, le solicitó, por tanto, la 
lista preliminar de especies launlstlcas amenazadas así como, las de flora, para 
someterlas al Senado. 

Las presiones de los organismos Internacionales persistieron y en 1982 la 
SAñH no había actuado, las leyes y reglamentos que se aplican en México para 
proteger a las especies contempladas en el Artículo 8 de la Convención no hablan 
sido enviadas. En este mismo año surge la Secretarla de Deliarrolio Urbano y 
Ecología (SEDUE). En 1983 la SRE en atención a las modificaciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal consultó a SEDUE para que 
extornará su opinión respecto a la conveniencia de que México se adhiriera a la 
Convención, en este sentido la Subsecretaria de Ecología argumentó que era 
necesario efectuar consultas de diversos especialistas e Institutos relacionados en 
la materia para solicitar su consideración al respecto, mismas que enviaron su 
opinión hasta junio de 1984. Al respecto SEDUE señaló la Importancia de CITES, 
por la conservación de la vida silvestres, y sobre todo las condiciones altamente 
favorables en términos administrativos, legislativos y operativos que exige la 
eventual adhesión de México en el nivel de sus estructuras y régimen Interno. Por 
lo que recomendó se mantuviera la posición de nuestro país en tanto se 
produjeran las adecuaciones Internas necesarias para el logro de los propósitos 
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de la Convención en condiciones má favorables, manteniendo un contacto 
estrecho con las Partes contratantes de la Convención a fin de seguir de cerca aus 
trabajos y estar en posición de suscribirlos en cuanto los reglamentos Internos lo 
permitieran. De este modo la Subsecretar{a de Ecolog{a de SEDUE Instrumentó 
como política un manejo diferenciado para coadyuvar a la eliminación del comercio 
Ilegal de especies silvestres, señalando la base de la negociación ante CITES, en 
tanto se operaba un sistema adecuado: 

Está prohibida totalmente la transacción mercántll y exportación de fauna 
silvestre; quedando exclu{dos en este rubro aquellas especies muertas, aus 
porciones, restos o derivados, como consecuencia de las actividades 
cinegéticas autorizadas ex-profeso por SEDUE con la observación de que 
cada caso en particular debe Ir acompañada del permiso oficial respectivo 
expedido por SEDUE, a Ululo Individual Intransferible en persona, tiempo y 
especie. 

En caso de comercialización de llora silvestre quedan vedadas totalmente 
las cactáceas y orqu{deas. Las demás especies vegetales pueden 
exportarse previo estudio daxonómico y !llosanltarlo, aprobado por la SARH 
y supervisado por SEDUE. 

Se permite la exportación de llora y fauna silvestres, en caso de que sean 
cultivadas o reproducidas en criaderos, v{veros y jard{nes botánicos 
registrados ante SEDUE. 

Existen exportaciones de colectas de llora y f.auna silvestres, con fines 
clentrflcos no comerciales, sujetos a la autorización y supervisión de SEDUE 
con la participación necesaria de Investigadores o técnicos mexicanos. 

Paralelamente se evaluó y estableció la estrategia administrativa que Implica 
la adhesión de México a CITES, debiendo contener: 

Aceptación de los listados de especies contenidos en los Apéndices 1 y 11, 
especificando cuales desea México sean reservados, por lo que Implica que 
sobre ellas si se puede comerciar, las cuales en todo caso estarán 
contenidas en el Apéndice 111. 

Ubicación de Puertos de control, para comercio Internacional de vida 
silvestre. 

Operar un sistema computarizado para el manejo de Información (listas de 
especies, permisos expedidos para la exportación e Importación, directorio 
de criaderos, viveros, herbarios, colecciones clent{flcae, zoológicos, circos, 
tiendas, etc.), que permitan la óptima operación de la unidad admlnlstraUVa 
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a nivel central, asl como en cada Puerto de control. 

Sistematización y codificación de Información con el objeto de presentar el 
Informe anual ante CITES (Descripción de especies, cantidad, No. de 
permiso, lecha, pals de origen, etc.). 

Instrumentación de un programa de comunicación para Informar a ta 
cludadanla las diversas normas y servicios que Implica la adhesión. 

Diseño de formatos diversos, que permitan el control adecuado de las 
exportaciones e Importaciones de vida silvestre. 

Propuesta de un sistema nacional de vigilancia. 

Elaboración y/o edición de las gulas de Identificación de especies silvestres 
asl como otros manuales. 

Propuesta de organigrama y funciones de la Unidad Administrativa 
responsable. 

Con respecto a la creación de SEDUE, la vegetación forestal Incluye el total 
de representantes de la vegetación silvestre, dando con esto facultades a la 
Subsecretaria Forestal (de la SARH) sobre la rectoría de tal recurso. Pero si 
analizamos el contenido del Diario Oficial de la Federación de diciembre 29 de 
1982, en donde se Incluyen las "Reformas y Adhesión a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal", que dan vida a SEDUE y con ella a la 
Subsecretaria de Ecología y a la Dirección General de Conservación Ecológica de 
los Recursos Naturales, vemos que muchas facultades de la Subsecretaria Forestal 
(SARH) pasan a formar parte de las actuales funciones y responsabilidades de la 
Subsecretaria de Ecologla (que ahora es parte ya no de SEDUE, sino de la 
Secretarla de Desarrollo Social [SEDESOL]). Volviendo a lo nuestro tal situación 
propició una fuerte controversia en cuanto rectoria y administración del recurso de 
flora y launa silvestres. " ' 

El marco juridlco para la regulación de especies de llora y fauna silvestres 
en México, es el siguiente: · 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
Ley Federal de Caza 
Ley Fedarel de Pesca 
Ley Forestal 
Ley de Sanidad Fltopecuarla 
Reglamentos internos de SECOFI, SARH, SEDUE y SEPESCA. 
Acuerdo que establece la codificación y claslflcaclón de mercancías 
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sujetas a regulaciones sanitarias, lltozoosanltarlas y ecológicas, del 9 
de noviembre de 1988. 

La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, otorga 
facultades a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología en su artículo 85, para 
establecer, en coordinación con la Secretaría de Comercio, medidas de regulación 
o restricción, en forma total o parcial a la exportación de especímenes de flora y 
fauna silvestres o Imponer restricciones a la circulación o tránsito de dichas 
especies. Por su parte, el artículo 85, Je confiere atribuciones "para autorizar su 
aprovechamiento en actividades económicas, sin perjuclo de las facultades que 
correspondan a otras dependencias, conforme a otras le1•es". 

Asimismo, la Ley Federal de Caza otorga facultades a SEDUE para la 
administración de recursos naturales, pero sólo lo relativo a la actividad cinegética. 
La Ley Federal de Pesca otorga facultades a SEPESCA, para expedir concesiones 
para aprovechamiento comercial de flora y fauna acuáticas. También contiene 
varias disposiciones para la conservación de las especies, algunas de ellas, en 
coordinación con SEDUE. 

La Ley Forestal confiere a la SARH, facultades en materia de Importación y 
exportación de vegetación y productos forestales, previa opinión de SECOFI, que 
es la encargada de expedir los permisos de Importación y exportación de 
productos. 

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece las 
siguientes facultades: 
- A la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, estudiar y determinar las 
restricciones en artfculos de Importación y exportación. 
- A la Secretarla de Agricultura y Recursos Hldráullcos el cuidado de recursos 
forestales en coordinación con SEDUE. 
- A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, facultades para normar el 
aprovechamiento racional de la llora y launa silvestres y vlgllar su aplicación. 
- A la Secretarla de Pesca, facultades para otorgar permisos, concesiones y 
autorizaciones en aprovechamiento de la llora y fauna acuática y apoya 
técnicamente a SECOFI, para la exportación o Importación de la misma. 

El Reglamento Interior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, le 
confiere facultades a dicha dependencia, para expedir permisos de Importación y 
exportación de mercancfas, y asimismo, la facultad para coordinarse con otras 
dependencias Federales que Intervengan en la opinión de solicitudes de 
Importación y exportación de productos y expedir certificados de origen. 

Por su parte, los reglamentos Interiores de la Secretaría de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos y de la Secretarla de Pesca las facultan expresamente, para 
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opinar ante SECOFI, sobre Importación y exportación, esta última en coordinación 
con SEQUE. 

El decreto del 9 de noviembre de 1988 que establece la codificación de 
mercanclas sujetas a regulaciones sanitarias, 11tozoosanltarlas y ecológicas, señala 
que SEOUE otorgará anuencia a la SECOFI, para la expedición de permisos de 
Importación al país de especies de nora y launa silvestres y acuáticas, sus 
productos y subproductos. 

Por último, cabe destacar, que existe decreto que establece el procedimiento 
para la expedición de permisos de exportación de mercanc(as, publlcado en el 
Diario Oflclal el 7 de julio de 1986, en el que se establece que la SECOFI, deberá 
tomar en cuenta la opinión técnica de las Dependencias competentes para la 
expedición de permisos de Importación. 

Con base en lo anterior, se desprende que en nuestro pals existen cuatro 
Dependencias que tienen plenas 1acu1tades en materia de flora y launa silvestres, 
o sea, una responsabilidad administrativa diseminada en diversas autoridades 
gubernamentales lo que origina duplicidad y traslape administrativo. 

As( que primero había que resolver la problemática Interna que la externa, 
como contar con instrumentos que sirvan en el control estadístico de las 
autorizaciones expedidas por el sinnúmero de dependencias relacionadas con este 
comercio, como la Dirección General de Conservación Ecológica de los Recursos 
Naturales (SEOUE); la Dirección General de Sanidad Animal, la Dirección General 
de Sanidad Vegetal, la Dirección General de Econom(a Agrícola y la Subsecretaria 
Forestal (SARH); la Dirección General de Aduanas (SHCP); la Secretarla de 
Fomento y Comercio Industrial (SECOFI) y la Secretarla de PESCA (SEPESCA). De 
tan complejo sistema se debe suponer un perfecto y coordinado 1unclonamlento 
previo a la adopción de nuevos, mayores y externos compromisos, ya que !acuitar 
exclusivamente a SEOUE para operar los permisos y certificados CITES, Implica 
contravenir las disposiciones jur(dlcas, al no respetar las atribuciones de las 
autoridades Involucradas en el tráfico de especies, para determinar el mecanismo 
Idóneo de regulación. 

El primero de junio de 1989 el Presidente Carlos Sallnas de Gortarl 11rmó el 
Decreto por el que se declaran las especies de llora y launa silvestres y acuáticas, 
raras, amenazadas y en peligro de extinción y sus endemlsos en la República 
Mexicana. Dicho Decreto fue un paso fundamental y necesario para el Ingreso de 
México a CITES. 

Con fecha 17 de mayo de 1991 se publicó en el Diario 011clal de la 
Federación el acuerdo lntersecretarial que establece los criterios ecológlcos CT
CERN.001-91 que determinan las especies raras, amenazadas o en pellgro de 
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extinción o sujetos a protección especial y sus endemlsos de la flora y fauna 
terrestre o acuática de la República Mexicana. 

Finalmente el 18 de junio de 1991 fue ratificado por el senado la adhesión 
de México a la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de Flora y Fauna Silvestres, publicándose esta decisión el lunes 24 del mismo mes 
en el Diario Oficial. Asl que el 2 de julio de este año el titular de SEDUE, el Lic. 
Patricio Chlrinos Calero, entregó la solicitud oficial del Ingreso de México a CITES, 
al Ministerio de Relaciones Exteriores de Suiza, quedando pendiente por parte de 
México: 

- La designación oficial de Autoridades Administrativas y Clentlflcas. 
- Preparación de la lista a Incluirse en el Apéndice 111 y reservas. 
- Depósito ante el Chemlcal Bank de Nueva York la contribución de México 
al CITES. 
- Decreto para establecer ademdym a la Ley de la Administración Públlca 
Federal, en el arliculo de facultades de SEDUE, para facultar a ésta como 
Autoridad Administrativa y Clentlflca de México ante CITES. 
• Acuerdo entre SEDUE y SECOFI para estipular las regulaciones no 
arancelarias de las especies Incorporadas a CITES en los tres Apéndices. 
- Difusión del Ingreso de México a CITES y sus regulaciones asl como la 
participación ciudadana para evitar el tráfico Ilegal. 

México pagó 48 710 francos suizos correspondientes al adeudo de 1991 y 
las contribuciones de 1992 por 9 742 y 38 968 francos suizos, respectivamente; lo 
anterior de acuerdo a la escala de contribuciones en vigor de las Naciones Unidas 
tal como se adoptó por la Asamblea General en diciembre de 1982. 

La Secretarla de Desarrollo Urbano y Ecologla quedó facultada para normar 
el aprovechamiento racional de la flora y fauna silvestres, con el propósito de 
conservarlos y desarrollarlos según se establecló por acuerdo presidencial que 
dice asl: 

ARTICULO PRIMERO.- Para los efectos del articulo noveno de la Convención 
sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna 
Siivestres, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecologla seré la autoñdad 
administrativa y científica que ejerza todas y cada una de las funciones previstas 
en dicha Convención. 

ARTICULO SEGUNDO.- Las Dependencias que en razón da sus 
competencias, otorguen permisos da Importación y exportación, daberén requerir 
el promovente, la anuencia, permiso o certificado CITES, expedido por la Secretarla 
de Desarrollo Urbano y Ecologla y sumlnlstrarén a esa Dependencia, los Informes 
o documentos que le sean solicitados. 
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3.4 BENEFICIOS V PERSPECTIVAS A FUTURO DE LA ADHESION 
DE MEXICO 

El largo proceso de adhesión de México al CITES tra¡ó consigo beneficios, 
ya que lo más seguro es que sin la conciencia que provocó ésta en la comunidad 
Internacional, en Institutos, universidades y centros de Investigación, no se hubiera 
hecho, hasta ahora, nada para frenar y controlar el tráfico de especies de flora y 
fauna. En México el Código Forestal de 1970 fue revisado, Incluso decretos, 
acuerdos, circulares e Instructivos; de entre 320 documentos analizados, para la 
adhesión de nuestro país no existlan disposiciones legales precisas sobre especies 
amenazadas, excepto algunas medidas de protección para ciertas especies de 
flora. En los decretos relativos a parques nacionales, reservas, zonas protegidas, 
se contemplaban sólo algunas medidas de protección a los recursos forestales y 
aún cuando en algunos casos, esta protecclf)n Incluía ciertas especies 
amenazadas, nada específico se decía respecto de éstas. En la Ley Forestal había 
sólo unas cuantas disposiciones que pueden servir de base legal para la 
reglamentación de especies amenazadas. 

Con la adhesión de nuestro país se ha creado la Infraestructura necesaria 
para la confiscación o tráfico de animales y plantas, que pasen por los Puertos 
Mexicanos ya designados: 

Aéreo.· México D.F., Guadalajara, .Jalisco y Mérida, Yucatán. 
Marítimo.- Veracruz y Mazatlán, Slnaloa. 
Terrestre.- Cd. Juárez, Chihuahua, Tapachula, Chiapas y Laredo, Tamaullpas. 

El Sistema Nacional de Areas Nacionales Protegidas (SINAP), tiene como fin 
primordial el salvaguardar zonas que albergan tanto Innumerables especies de 
flora, como de launa. Asf se preservan los ambientes naturales representativos de 
las diferentes reglones blogeográflcas para asegurar el equilibrio y la continuidad 
de los procesos evolutivos y ecológicos; salvaguardando la diversidad genética de 
las especies silvestres, particularmente las endémicas, amenazadas o en peligro 
de extinción y asegurar el aprovechamiento racional de los ecosistemas y sus 
elementos. "Actualmente se cuenta con 63 áreas protegidas administradas por 
SEDESOL, las cuales abarcan una extensión de 2 234.183 hect6reas, que 
representan el 11.1% del territorio nacional, 44 son parques nacionales con una 
superficie de 688 977 hectáreas; 14 son reservas especiales de la blós!era con 
491282; y s son reserva de la blóslera con 1 053 924 hectáreas" (5). A pesar de que 
no existe un control preciso sobre el grado de destrucción que hay en astas 
áreas, el deterioro es un factor que de antemano se conoce, y el cual se da 
principalmente por las actividades agrícolas, el sobrepastoreo, la caza furtiva, la 

(5) Vllleda Concepción. Op. Cit. P. 50. 
NOTA: Fuente documentos de la SRE y de SEDESOL 
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extracción de plantas vivas, la tala Inmoderada, ras explotaciones minera y 
petroleras, y la tenencia Irregular de ta tierra. •una de las acciones más relevantes 
en la protección de áreas verdes, es la Inclusión de las reservas de Manattán, 
Montes Azules y Slan Ka'an de la Red Internacional de Reservas de la Biósfera de 
MAB·UNESCO y la Incorporación de la de Slan Ka'an al listado de Bienes Naturales 
del Patrimonio Mundial de la UNESCO" (6). · 

La talla de definición de atribuciones se constituye como un problema para 
la administración del recurso, externamente se lmposlblllta una buena actuación 
de nuestro pals a una Convención Internacional, que requiere de Autoridades 
Administrativas y Científicas perfectamente dellnldas en representación nacional 
y avales únicos de todo movimiento comercial Internacional que Involucre, en este 
caso· a especies vegetales y animales Incluidos en los Apéndices de dicha 
Convención. 

Ahora bien, nuestra legislación es aún Inadecuada, debido a un sistema 
complejo de tenencia de la tierra sobre parques y reservas y una falta de coacción 
sobre las áreas protegidas que finalmente son parte de una burocracia que carece 
de capacidad para solucionar los problemas existentes y que pierde una sorle de 
Individuos durante cada cambio gubernamental. Es Importante para la buena 
Imagen Internacional, asl como para las obligaciones contraldas de la Convención, 
que México endurezca su posición sobre los sistemas existentes de protección y 
descubra alternativas económicas que permitan un aprovechamiento óptimo de sus 
recursos naturales adecuando las disposiciones administrativas referentes al 
comercio de vida silvestre, debiendo destacar que con los ajustes, mantendrán una 
posición estricta tanto como pudiera ser la de CITES, posición que deberá 
asumirse en tanto nuestro país no cuente con los sistemas legales y 
administrativos capaces de sostener compromisos lnternaclonales. 

Algo Importante es la conciencia que se ha generado en la sociedad civil, 
por ejemplo, el 5 de junio de 1990, salló publicado en México una declaración de 
de Derechos de la Fauna y la Flora, emllldo por ecologos y artistas, que 
posiblemente no deja de ser más que una simple declaración, pero de 
consideración, ya que es poco lo que se escribe directamente para la protección 
de animales y plantas: 

."No somos los únicos que tenemos derechos, la vida en el planeta tiene 
derechos que no podernos plsotear,..(1): 

(6) 
(7) 

1. Derecho a tener derecho. La launa y la nora disfrutarán de los derechos 

ldem. P. so. 
De la Rosa y Del Real. "Declaración de los Derechos de la Fauna y la Floni. Le Jomad1. Allo 
6, No • Junio 5 1990. p. 39. 
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enunciados en esta declaración. Estos derechos serán reconocidos a toda la 1auna 
y la flora con las diferencias o especificaciones ·que la propia declaración señala. 

2. Derecho a la vida. La fauna y la flora gozarán de respeto y protección 
especial basado en tas leyes o los medios necesarios para que puedan 
desarrollarse Integral y preferenclatmente en su habita! natural protegido de la 
presencia perniciosa del hombre, de enfermedades y otras causas que provoquen 
el deterioro ecológico. 

3. Derecho a la preservación de su especie. Los seres humanos tienen la 
responsabllldad de preservar toda forma de vida, luchar en contra de la extinción 
de las especies, y favorecer su evolución, para lograr el amor, la armonfa y et 
conocimiento para la preservación y progreso del planeta. 

4. Derecho a la permanencia en el equlllbrlo ecológico. Los seres humanos 
estamos obligados a descubrir, estudiar, clasificar y comprender las acciones que 
perjudiquen el delicado equilibrio ecológico controlando, en caso de ser necesario, 
la población dañina. 

5. Derecho a la protección. La fauna y la flora deben ser protegidos contra 
cualquier forma de abuso, explotación o tráfico Indebido. 

La fauna y la flora criados o cultivados para consumo humano deben gozar 
de buenas condiciones de vida hasta el momento de su sacrificio evitando el 

sufrimiento Innecesario. 

6. Derecho a condiciones apropiadas. En el caso de la fauna confinada 
zoológicos, circos, espectáculos, laboratorios u otros, deberán vivir en buenas 
condiciones necesarias para el desarrollo de su labor (alimentación y habita! 
adecuado, servicios médicos, descanso, esparcimiento, atención especlallzada, 
registro apropiado y estudios que puedan ayudar a su especie o a otras, etc.). 

Se deben evitar los espectáculos que afecten la Integridad llslca o mental de 
los animales. En el caso de la flora manipulada por los'seres humanos, deberán 
vivir en armonfa con buenas condiciones para el desarrollo óptimo de su labor, 
debemos tener la conciencia de que son seres vivos sensibles y con capacidades 
por descubrir que merecen respeto, por lo tanto se deben crear leyes que eviten 
su sufrimiento Inútil. .. · · .. 

7. Derecho a la buena convivencia con los seres humanos. En el caso de la 
fauna y flora domésticas, deberán tener condiciones adecuadas de vida y 
convivencia con los seres humanos. La flora y la fauna que ha sido alejada de su 
entorno natural para convivir con el hombre merece amor, protección, carUlo y 
comprensión para recompensar su obligada separación de ta naturaleza. 
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B. Derecho a vivir en armonfa con su ecosistema. En la naturaleza la flora y 
la fauna tienen derecho a vivir en armonía con su entorno, el hombre debe adquirir 
la conciencia de que es parte de un todo y que todas las acciones que atenten 
contra una parte de ese total desequlllbrarfan la armonfa del planeta. En el caso de 
la fauna o flora que afecten negativamente al hombre o al medio ambiente se 
estudiará la mejor manera y se tomarán acciones pertinentes para reestablecer la 
armonfa en el ecosistema. 

9. Derecho prioritario si su especie está en peligro de extinción. Las especies 
en peligro de extinción serán las primeras en recibir protección y socorro. Una vez 
ellmlnado el peligro de extinción se deberá restablecer el equlllbrlo armonioso de 
la especie. 

10. Derecho a restablecer su ecosistema. Los seres humanos debemos 
reconocer y respetar los derechos de la flora y la fauna para restablecer y 
preservar la armonfa del planeta evitando los procesos destructivos de los 
ecosistemas revirtiendo los procesos de los ya afectados para restablecer en lo 
posible el armonioso equlllbrlo natural. 

3.4.1 PARTICIPACION DE MEXICO EN LA ULTIMA REUNION 
BIANUAL CELEBRADA EN KYOTO, JAPON. . 

Lo que va del sexenio del Presidente Carlos saunas de Gortarl, éste se ha 
caracterizado, en cuanto a Medio Ambiente se refiere, en la existencia de una 
voluntad polltlca y moral de frenar el deterioro y preservar lo que queda, según 
palabras de él: " ... se dará la más alta prioridad de contar con un Inventarlo de la 
flora y fauna de México y a su protección, de tal manera que en verdad se 
constituya un patrimonio permanente para las generaciones venlderas'(s). 

Lo anterior demuestra que el Gobierno Mexicano esté buscando crear las 
condiciones para asegurar la armonia entre el cuidado de la rica diversidad 
blológlca y el crecimiento económico. "El problema de la blodlversldad y en 
general el ecológico, agregó (el Presidente), más allá y aún dentro de sus 
Implicaciones éticas , es también expresión de conlllcto de Intereses; por el cruza 
la competencia económica o la disputa por los !Imitados recursos naturales o 
energéticos; tiene que ver con los derechos humanos, la soberanla de los paises, 
e Incluso con la soberanfa nacional y sin duda la mundial. De ahl, dijo entonces, 
la necesidad Ineludible, para un mundo que anhela vivir en paz y con Justicia, de 
promover un genuino derecho ecológico Internacional, que propicie la conclllaclón 
de Intereses, que permita regular confllctos y establezca reglas claras para 

(B) Plantea Sal!nn un Derecho Ecológico. El Universal. Domingo 18 de Febnlro de 1992. 1a. 
ea.na. 
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distribuir responsabllldades y costos con equidad, capaz de garantizar derechos 
Y fijar obllgaclones a todos los Estados. Para nosotros, señalarla también, como 
para muchos pueblos, la tarea ecológica es tarea fundamental, pues de ello 
depende no sólo la salud de una comunidad, nuestra concordia con otros pueblos 
o la Indispensable comprensión cabal de nuestra cultura y de nosotros mismos. 
Cuando muchas voces se levantan exigiendo que salvemos al mundo, comentó 
después Salinas de Gortarl, sabemos que no es un eufemismo ni una alarma 
Infundada" (9). 

Con este panorama alentador, es obvio que el Gobierno de México está 
dispuesto a cumplir con los lineamlentos a los que se comprometió al adherirse 
a CITES. 

De entre las resoluciones adoptadas en la última reunión de la Conferencia 
de las Partes, celebrada del 2 al 13 de marzo de 1992, en Kyoto, Japón, podemos 
mencionar que lo más sobresaliente fue la financiación y presupuesto de la 
Secretarla y de las reuniones, en donde se decidió fijar a un mlnlmo de 250 francos 
suizos, la cotización de parllclpación de todos las organizaciones observadoras 
que no petenezcan a la ONU y a sus organismos especializados. Asimismo se dló 
a conocer la escala de contribuciones para el trienio 1993 - 1995, por lo que 
México deberá pagar 103,595 dólares equivalentes a 145,033 francos sulzospor 
estos tres años. 

En cuanto al comercio con Estados No Partes de la Convención, 
considerando de que el riesgo de comercio desde y a través de estos Estados 
pone en peligro la eficacia de este Instrumento, se recomendó que las Partes no 
acepten documentos de exportación relativos a especies del Apéndice 1 o 11 

. emitidos por éstos a menos que contengan además de Información especifica, una 
certificación de que la Institución clentlflca competente ha manifestado que la 
exportación no perjudicará la supervivencia de la especie; y que las Partes 
autoricen la Importación, exportación o reexportación de especlmenes silvestres 
Incluidos en el Apéndice 1, a Estados no Parte de la Convención únicamente en tos 
casos en que ese comercio benellcle a la conservación de la especie o contribuya 
al bienestar de los especlmenes, y sólo después de consultar a la Secretarla. 

En to que se refiere a la elaboración de nuevos criterios para enmendar los 
Apéndices se hizo notar que es posible que determinadas especies no estén 
correctamente Incluidas en éstos por lo que no se fomenta la conservación de 
determinadas especies de flora y fauna silvestres; por to que se encargo al Comité 
Permanente que, con la asistencia de ta Secretaria, emprenda una revisión de los 
criterios para enmendar los Apéndices a fin de que la Conferencia de las Partes la 
exa.mlne en su próxima 9a. reunión. 

(9) lbldem. P. 10. 
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CAPITULO 4. 

ALTERNATIVAS A LA CONVENCION 

4.1 PROBLEMAS DE DESARROLLO ACELERADO 

"En el año 1650 la población del planeta era de 500 mlllones de personas y 
la expectativa de vida para gran parte de la humanidad no sobrepasaba los 53 
años. Hoy habitan la Tierra 5 300 mlllones de seres humanos, cifra que hacia el año 
2 000 podría subir a 7 000 mlllones. También hoy se vive más que no es garantía 
de vivir mejor" (1). 

Las estimaciones de Naciones Unidas para América Latina localizan al 66% 
de nuestras. poblaciones en áreas urbanizadas, y las previsiones para el 2000 
llegan al 75%. El campo se ha Ido despoblando y las ciudades han Ido creciendo 
desmesuradamente. Los principales problemas ambientales que amenazan al 
futuro de la humanidad son causados básicamente por un factor: demasiada gente. 

"Muchos de los daños causados a la naturaleza a lo largo de la Historia son 
ya Irremediables. Procesos ancestrales de destrucción de suelos, de cubiertas 
vegetales y de poblaciones animales son ya Irreversibles" (2). 

En el pasado los economistas tendieron a considerar las aguas, el aire y el 
suelo como servicios gratuitos. Pero un país que depreda sus recursos naturales, 
está saqueando el futuro en beneficio del presente algo que no se Indica en las 
estadísticas de PIB. SI se suman los costos de los daños por la contaminación y 
de la pérdida de los recursos naturales, se ve que la protección del medio 
ambiente llene sentido en términos económicos. 

Mucho de lo que actualmente ha sido aplicado a cambios a corto y largo 
plazo en la clvlllzaclón son característica del pasado, produciendo el desarrollo de 
las naciones de hoy y de las que estuvieron en desarrollo de generaciones 
anteriores. Los rápidos avances que caracterizan a las naciones desarrolladas de 
hoy, han producido cambios dramáticos en la Interacción con el medio ambiente, 
que no fue tan evidente en los Inicios de la historia moderna. lrremplazables 
tesoros biológicos se han Ido para siempre, porque sus habltats fueron alterados 
o completamente destruidos, o la flora y la launa fueron anlqulladas, sin pensar en 

(1) Glngerberg, Miguel. "Hacia la EcosoclOdad". Gazei. Agroecológlca. Periódico lnternoclonal 
de la Fundación La Era Agrlcola. Especial Eco'82, No. 1. Venezuela, Oclubre 1ff1. p. 5. 

(2) Bias Arillo, Luis. 'Hacia una Poilllca Prolecclonl1ta". ln1tltuto de la Caza Fotogr611ca y Clencllt1 
de la Naturaleza (INCAFO). Colección Conservación 2000. Madrid 1984. p. 33. 
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su valor como recurso natural. Actualmente, el problema de desarrollo acelerado 
y sus consecuencias se manifiestan más evidentemente en muchas reglones de 
los trópicos y subtróplcos, donde dos terceras partes de los seres vivos ahora vive. 
Las relaciones entre el hombre y su medio han cambiado tan rápidamente que el 
equilibrio está seriamente en peligro y en casos extremos poblaciones enteras de 
animales y plantas continúan amenazadas con la extinción, por las múltlples y 
variadas actividades del género humano. 

Lo que recientemente se ha apreciado con toda claridad y que ha cambiado 
esencialmente nuestro supuesto poderío humano sobre la naturaleza es el 
conocimiento de que nuestro medio humano descansa en un equilibrio sumamente 
frágll. Está sujeto a leyes naturales, las cuales a pesar de toda la tecnologla, 
tenemos que respetar y obedecer si queremos mantener las condiciones 
favorables que el hombre y los recursos vivos de la naturaleza requieren para 
poder sobrevivir. 

La aceleración del desarrollo -entre otras cosas- significa hacer un uso más 
Intensivo de los recursos naturales. Ninguna otra especie ha sido tan depredadora 
de la naturaleza como la especie humana, ésta constituye la más potente fuerza 
viviente para modificar las características de este planeta. Cierto es que ha traldo 
progreso económico pero a costa de un precario benellclo social. 

El rápido desarrollo económico que han presenciado los decenios recientes 
ha ofrecido al género humano la promesa y la esperanza de una vida Ubre de 
hambre y enfermedad, de la pobreza y analfabetlsmo. Pero la lndustrlallzaclón, tal 
como ha tenido lugar, está acercando más a tos paises al umbral de una nueva era, 
e Irónicamente, amenaza al mismo tiempo la salud y el bienestar de todos los 
pobladores de la tierra debido a la falta de previsión de estas amenazas en contra 
de los recursos vivos. El Incremento en la producción tecnológlca seguida a la par 
con el Incremento de tas sociedades humanas que consumen rápidamente los 
recursos sin compensarlos. 

El desarrollo Industrial y tecnológico reciente se ha logrado a un costo muy 
alto para tas relaclones armónicas que deben existir entre el hombre y su 
ambiente. El bienestar de la humanidad está Indisolublemente ligado con el medio 
en el que vive. Los Impactos económicos y sociales afectan la ecologla y la vida 
de la población, lo cual nos permite cuestionar los beneficios del proceso de 
Industrialización: " ... será posible mantener el equilibrio de los ecosistemas, cuando 
existen multiplicidad de necesidades por satisfacer?, se puede satisfacer la 
potenclalldad productiva de una reglón sin deteriorarla?, es factlble el progreso sin 
destrucción?" (3). 

(3) El Deterioro Ambienta! Obliga a Creor una Nueva Cultura Ecológica. Gaceta UNAM (Organo 
Informativo de la UNAM). Año XXXV. Noven• época. No. 2485. México, Julio 5, 1990. p. 2. 
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Hay quienes sostienen que el avance requiere Irremediablemente sacrlllclos, 
Incluso de la naturaleza. Con el uso de tales argumentos se pretende Justificar 
daños Irreversibles, los cuales no deben ser aceptados como excusa. 

Será Imposible avanzar hacia una sociedad mundial más avanzada y 
ecológlcamente sostenible sin la previa solución del problema de las grandes 
desigualdades y pobreza absoluta, " ... las desigualdades sociales entrañan una 
doble degradación del medio ambiente, en los dos extremos de la escala social. 
Los ricos despilfarran los recursos en un consumo ostentoso. Las ciudades del 
Tercer Mundo conocen lo mismo ... con la diferencia que ellas carecen de los 
medios financieros para aplicar medidas ... " (4). 

Es Importante tomar en cuenta la diversidad de las diferentes situaciones en 
los países; los problemas ambientales Impactan a todos los países del mundo y de 
diferentes maneras, por tanto, se requiere una amplia variedad de respuestas para 
ellos. Todos los países tienen distintos niveles de desarrollo y se enfrentan a una 
multiplicidad de problemas. Ambos, países desarrollados y en desarrollo tienen 
una responsabilidad común en la preservación de animales y plantas, por lo que 
la crisis del desarrollo es entonces mundial. Entre los países del Norte y del Sur, 
el problema es económico y político, el que los une es el ecológico. Por encima 
de los diferentes niveles de desarrollo entre los países, a medida que nos 
acercamos al lln del milenio, las fronteras ecológicas se borran cada día más entre 
el Vle)o y Nuevo mundos, el del Norte y el del Sur. 

Más allá de los Intereses nacionales, que ponen los políticos como fronteras 
retóricas para no comprometerse en una protección honesta de la Naturaleza, es 
Incuestionable que los daños que se cometen contra nuestro planeta afectan 
también a los seres humanos y si no tomamos medidas para conservarlo 
debidamente, estamos avanzando hacia un suicidio colectivo. 

4.1.1 PAISES DESARROLLADOS 

Los años ochentas se caracterizaron por ser una década en la cual las 
tendencias económicas comenzaron a cambiar con una Inusitada rápldez. Hoy en 
dla los sistemas de empresa y los mecanismos de mercado están siendo 
adoptados por casi todos los países. La Industrialización como medio capaz de 
satisfacer necesidades humanas crecientes, de acabar con el hambre y con la 
pobreza y de equilibrar a la larga población y los recursos, parecla ofrecer una 
respuesta a muchos problemas. Pero lleva en su seno las fuerzas de su propia 
destrucción. 

(4) Sachs1 lgnacy. "Ecodesarrollo Desarrollo sin Destrucción•. Programa de Deaarrollo y Medio 
Amblenlo. El Colegio de México. México 1982. p. 103. 
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"Los paises Industrializados albergan a menos del 25% de la población 
mundial, pero en cambio consumen el 79% de todos los combustibles comerciales, 
el 85% de la producción total de madera y el 72% de la de acero. Ello se traduce, 
entre otras cosas, en un deterioro del medio ambiente: por e¡emplo, 31 mlllones 
de los bosques de Europa y de América del Norte ya se han visto afectados por 
la presencia de ácidos en el aire o en el suelo" (5). · 

El crecimiento de las ciudades y el desarrollo Industria! sirvieron para aliviar 
las presiones de la pobreza rural y el crecimiento demográfico, aunque con un alto 
costo para el medio ambiente. Actualmente, los costos ambientales de las 
tecnologlas Industriales peligrosas son cada vez mayores. Tal vez evitar la pobreza 
mediante el desarrollo Industrial ya no sea una opción, a no ser que tal desarrollo 
contribuya a sostener los recursos sobre los cuales se basa, encontrar vlas de 
crecimiento Industrial que entrañen menores riesgos. 

Los paises desarrollados llenen responsabilldades especificas, muchas de 
sus acciones afectan al medio ambiente que se origina en sus territorios y donde 
el alcance de la degradación afecta a sus proveedores de materias primas, los 
principales consumidores de los recursos de llora y launa silvestres son las 
empresas trasnaclonales quienes los explotan directamente, o maneJan el mercado 
y la dinámica del proceso productivo, de Intercambio y de consumo, buscando 
siempre un ritmo de extracción muy Intensivo, lo que no toma en cuenta el largo 
plazo y no permite la regeneración, por lo que sus destrozos consisten en la 
degradación de mlllones de hectáreas de suelo y masas de agua, desforestaclón 
de los bosques tropicales para la obtención de maderas nobles, extinción de buena 
parte de animales y plantas, deterioro de la capa de ozono e Incremento del electo 
Invernadero. 

•La utlllzaclón sostenible de los recursos y de los obJetlvos del desarrollo 
pueden ser compatibles entre si, pero con demasiada frecuencia 101 Intereses del 
medio ambiente y los recursos son delados de lado por el empu¡e hacia el 
crecimiento Industrial" (6). 

Los paises opulentos del Norte se debaten entre la lnllaclón y la recesión 
pero aún en periodos de prosperidad son Incapaces de reabsorber la 
desocupación, de eliminar la pobreza absoluta, hacer frente a los altos costos de 
los servicios sociales y hospllalarlos y de detener el plllaJe del capital naturaleza. 
" ... cada empresa ensaya, en la medida de lo posible, de lnternallzar las utilidades 
y de eKternallzar los costos sociales. Los modos actuales de producción y de 
consumo se caracterizan a la vez por el desplllarro de los recursos y un alto nivel 

(5) Sadlk Nolls. "Salvoguardlo del Futuro". Fondo de Población de las Naciones Unldu (FNUAP). 
Nueva York, EE.UU. 1989. p. 4. 

(6) .Jdem. p. 31. 
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de contaminación" (7). Sin embargo, los países lndustrlallzados son lo 
suficientemente poderosos como para sobrellevar, en el corto plazo la renuncia a 
una maxlmlzaclón de las ganancias económicas, mientras se cuidan los costos 
ecológlcos y sociales en el largo plazo. 

Las naciones desarrolladas son las que mayores recursos naturales gastan 
y las que más contaminan por sus modelos de desarrollo y estllos de vida de 
consumismo y de desperdicio, es Importante que tomen medidas para !Imitar sus 
acciones, adaptando sus economías a lo que la naturaleza ofrece sin acabarla, ya 
que los recursos naturales son un medio de producción, pero no producido por el 
hombre y relativamente no reproducible. 

4.1.2. PAISES EN DESARROLLO. 

Muchos gobiernos de los países en desarrollo se encuentran apresados 
entre dos demandas contradictorias: preservar su medio ambiente y pagar las 
deudas. "Muchos países, especialmente en Afrlca y América !atina, tienen pocas 
poslbllldades de perseguir políticas para un desarrollo económico sostenible •• ., 
cuando se ven forzados a una sobre explotación de sus bosques, auelos, aguas 
y otros recursos naturales para pagar su deuda externa, las Importaciones 
esenciales y atender a sus Inevitables obllgaclones presupuestarlas" (8). En sus 
esfuerzos por evolucionar estos países son llevados al extremo. 

Estos países están atrapados en una paradoja económica: divididos entre la 
caída de los precios de sus productos primarios de exportación -materia prima y 
cultivos- por un lado, y el aumento del costo de los servicios que les rentan a 
otros. Esto sólo puede llevar a un mayor deterioro del medio ambienta, ya qua las 
naciones deudoras Intentan sallr de esta situación explotando cruelmente sus 
llmltados capitales de recursos. 

La tarea de crear nuevos empleos para las poblaciones crecientes obliga a 
muchos planificadores a fomentar programas de desarrollo Industrial sostenibles 
que prometen oportunidades de empleo lnstántaneo a costa da los recursos del 
medio ambiente. 

Asimismo, la pobreza y la carencia de alternatlvas son fuerza• poderoaas 
que arrastran a los pobladores a destruir su propia base de recurso1, a quemar sus 
bosques, a arar sus tierras marginales, a la sobredependencla de pastos 
accesibles para el ganado y la tala excesiva de árboles para combustible a un 

(7) lbldem. p.102. 
(8) Estado Mundial de la Infancia 1990. Fondo de las Naciones Unldaa para la lnfancl• (UNICEF). 

Ginebra, Suiza 1990. p. 65. 
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ritmo por encima de la capacidad de reposición. A medida que estos recursos se 
agotan, la búsqueda de alimentos, combustibles e Ingresos se hace cada vez más 
deseperada, creando un ciclo continuo de pobreza humana y devastación 
ecológica. 

En Alrlca como en Asia y América Latina, Jos últimos veinte años han visto 
el desenfrenado desarrollo de chozas, barrios y lavelas de diferentes 
descripciones, las cuales están sobrepobladas de personas mal alimentadas y 
analfabetas. La patología de esta situación es una combinación de los electos de 
la malnutrición y la pobreza, lo que ha creado un sub-proletariado de pobres 
condiciones, la cual despoja de fuerza de trabajo al campo pero, al mismo tiempo, 
es Incapaz de ofrecer Instrucción en las labores de la Industria. En cuanto a Ja 
salud pública y las condiciones sanitarias en estas zonas marginales, representa 
una constante amenaza a los grandes centros urbanos de los que ellos ya son 
parte. 

"La explotación sin ningún control de producción sostenido, se puede atribuir 
a las economlas locales y estructuras polltlcas que no han tenido alternativas y una 
buena armonla de recurrir a tal utilidad en el futuro. A fin de sobrevivir ellos 
necesitan liquidez para operar políticamente. Estas politlcas están peculiarmente 
ligadas a su conveniencia. Debemos darnos cuenta que las decisiones polltlcas 
son y han sido el principal factor que afecta el medio ambiente" (9). 

Los paises en desarrollo en donde Jo único que se desarrolla es la 
población, cuentan con el 75% de ésta a nivel mundial y sus recursos naturales se 
rigen de diversas formas, son los más vulnerables a las consecuencias adversas 
de Ja desaparición de animales y plantas, en si de la depredación del medio que 
Jos rodea, debido al acceso limitado, a 1<1 Infraestructura necesaria y a los escasos 
recursos financieros. Estos paises son en su mayor parte agricultores y pastores, 
y es natural que el volumen de la sociedad en estas tierras, dependa cruclalmente 
de sus recursos naturales. Muchas pieles son exportadas de estos paises, por lo 
que los animales deben ser apreciados como recursos útlles y por consiguiente 
conservados, administrados y adecuadamente utilizados ya que dan una 
producción sostenible. Las medidas de conservación deben considerar la 
carnlcerla ciega, antes de que sea muy tarde para restaurar una preciosa fuente de 
capital. 

Lo anterior en cuanto a lo que se refiere a problemas Internos de estos 
paises, además hay que agregar que por ejemplo: " ... los bosques de los paises del 
Sur están desapareciendo a un ritmo alarmante, victima del Insaciable apelllo de 

(9) Use and Conservatlon of the Blosphere. Proceedlng of the lntergovemmental Conference ol 
Experts on the Sclentlflc Basls far Ratlonal Use and Conservatlon ot tho R11ource1 of the 
Blosphere. UNESCO X. Sepl. 4·13 1968. Paris 1970. p. 37. 
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los del Norte por las maderas tropicales, y para hacer lugar al ganado, el cual, a 
menudo sirve para proveer de hamburguesas a estos sobrealimentados países. 
Sólo en las últimas décadas 20 millones de hectáreas de selvas latinoamericanas 
han sido reducidas a pastizales para vacas. Nuestra flora y fauna desaparecen cada 
día, nuestros bosques, desiertos y mares son saqueados en busca de árboles, 
aves, cocodrilos, tarántulas, monos, cactus, plantas y tortugas marinas, que se 
convierten a su vez en muebles, mascotas, zapatos, bolsas, trofeos y en medicinas 
patentadas por el mundo Industrializado" (10). Ninguno de los 20 países más 
seriamente afectados por la delorestaclón está en el Norte, muchos de los 
problemas actuales son un legado del pasado colonial. 

"Las acusaciones del Imperialismo ecológico contra las del primer mundo 
son utilizadas con frecuencia por nuestros políticos para justificar planes 
nacionalistas que arrasan con los ecosistemas que nos quedan • La soberanía es 
Invocada, y un progreso espurio y eflmero, para escudar los crlmenes contra la 
Naturaleza•• (11). 

Los gobiernos llevan a cabo campañas públicas para hacer a los ciudadanos 
conscientes del valor de las especies vegetales y animales, de los bosques y de 
los cuerpos de agua de la nación, presentándoselos como parte de su patrimonio 
natural; pero por otro lado, cuando esos mismos ciudadanos se organizan y 
protestan para la defensa de esas especies, esos bosques, esos lagos y ríos, los 
cuales ellos han sido animados a apreciar y preservar, son reprimidos. 

" •.. hemos observado en muchos países del Sur, que detrás de cada problema 
ambiental se encuentran los Intereses de un Individuo o grupo asociado con el 
gobierno, y la destrucción del medio ambiente es causada la mayoría de las veces 
por Individuos o grupos que abusan de su poder politice y económico. En muchas 
Instancias estos grupos Invocan beneficios sociales o soberanla nacional para 
justificar la explotación de los recursos naturales de sus paises. Uegan al grado 
de aducir razones de justicia social legitimas para pillar la Naturaleza en su propio 
beneficio. Casi siempre los únicos beneficiarlos de la falta de un bosque, de la 
construcción de una presa, son ellos mismos, mientras sus compatriotas 
(campesinos o Indígenas) contlnuán viviendo después de talado el bosque, 
después de Inundadas sus tierras, en la misma pobreza, solamente que ahora se 
les ha empobrecido también su patrimonio natural' (12). 

Los paises del Sur han aprendido duramente que el crecimiento rápido no 
desencadena el desarrollo, en cuanto a los pobres, éstos sobreutlllzan los escasos 
recursos a los que tienen acceso. Cómo pedir a una famllla campesina, que lucha 

(10) Arldjis Homero. ·La Era de la Ecología I El So! de la Tierra• {1a. de dos partes). la Jom1d1, 
Año e. No. 2784. Junio 11 1992. p. 15. 

(11) ldem, p,15. 
(12) lbldem ..•. (3a, y última parte). Junio 13 1992. p.3. 

65 



por su supervivencia en un pedazo de tierra pegado a los cerros, que no tale la 
vertiente, qué se abstenga de tener una cabra, qué evite el sobre pastoreo, qué 
deje una parte del campo sin cultivar?, cómo esperar que abone las tierras si el 
alimento de cada dla es un problema?. Tan grave es el caso en muchas ciudades 
que se ha llegado a culpar a los pobres de destrucción ecológica y a generar 
contradicciones entre el derecho de todo ser humano a vivir en un lugar y el 
derecho a la colectividad a un medio ambiente sano. 

Por el momento la tarea fundamental de los paises pobres consiste en elevar 
sus tasas de crecimiento económico y posiblemente de cambio social. Presionar 
por la calidad del medio ambiente Implica un gasto considerable que reduce aún 
más los limitados recursos de Inversión disponibles. En otras palabras, " ... el peligro 
de alguna manera Imaginarlo y en cierto modo exagerado, de la ruptura Interna 
medloamblental, se ha transformado en un obstáculo más para el desarrollo •.. " (13). 

"En términos sociales y culturales, el crecimiento económico y la rápida 
Industrialización pueden sostener tanto al desarrollo como al mal desarrollo•, 
.•• mientras mayor es la aceleración de la tasa de crecimiento, mayor es la 
distorsión causada por ésta. En la medida en que se concentra la riqueza y el 
bienestar en manos de una élite privilegiada, un rápido mal desarrollo se advierte, 
a menudo, en el empeoramiento de las condiciones sociales y económicas de un 
amplio estrato de la población, cuyas actividades tradicionales son arruinadas por 
la competencia del sector moderno, Incapaz de absorber esa mano de obra 
desplazada, la rémora del desempleo disfrazado y las cohortes de principiantes en 
el trabajo'' (14). 

4.2. DESARROLLO SOSTENIDO 

La presión sobre el medio ambiente ha aumentado progresivamente y sus 
formas se han multiplicado debido, fundamentalmente al crecimiento de la 
población, a las caracterlstlcas de los sistemas socio-económicos de utlllzación del 
medio ambiente y a las caracterlsllcas propias de la tecnologla moderna. Lo grave 
en la problemática ambiental es que se expresa en deterioro y degradación de los 
ecosistemas, que ponen en peligro la posibilidad de acrecentar y sostener a largo 
plazo el desarrollo. 

El medio ambiente no puede verse como un problema aislado, está 
lntrlnsecamente ligado al desarrollo, los paises ricos transfieren tecnologla y 

~13) 

(14) 

Sachs, lgnacy. Op. Cit. p.4. 
Mil Desarrollo es un término poco usual que el autor lgn1cy Sache utlllzl par• referlr11 a un 
desarrollo h1.1decuado, que de acuerdo a él se da en los pai1e1 1ubdnarrollaido1 . 

.. ldem., p.150. 
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recursos (los cuales no han sido suficientes) a los paf ses pobres y la cruel realidad 
es que los habitantes de éstos últimos ven como sus gobernantes son empujados 
a seguir el mismo modelo de desarrollo, que a menudo provoca, directa o 
Indirectamente, serlos problemas de contaminación y de deterioro del medio 
natural. 

La alternativa a esta situación se llama "Desarrollo Sostenido", que significa 
establecer los mecanismos para que todos los países puedan prosperar mientras 
reducen sus Impactos sobre el medio ambiente, es decir, satisfacer nuestros 
deseos de una vida digna sin hipotecar las justas necesidades de las generaciones 
futuras. En si, el Desarrollo Sostenido "es el desarrollo que satisface las 
necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de que las futuras 
generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades" (15), se trata del 
desarrollo económico y social -tanto en los países Industrializados como en los 
que se encuentran en vías de desarrollo- que deben descansar en la base de la 
sustentabllldad. Para ello primero deben ser satisfechas las necesidades béslcas 
de la humanidad, es decir, los más fundamentales bienes materiales necesarios 
para que los seres humanos, vivan sanamente, sin dolor ni sufrimiento. "Las cinco 
necesidades básicas son usualmente consideradas: nutrición, educación, salud, 
refugio y agua o sanidad" (16). Lo anterior comprende antes que nada, prestar 
atención a las necesidades Insatisfechas, desde hace mucho tiempo, de los pobres 
del mundo; esto se debe convertir en prioridad. En segundo lugar hay qua recordar 
que los limites del desarrollo no son absolutos pero están Impuesto• por al estado 
actual de la organización tecnológica y social y por su Impacto sobra los recursos 
del ambiente y en la capacidad que tiene la blósfera de absorber los efectos de las 
actividades de los seres humanos. 

"El Desarrollo Sostenido no es un estado fijo sino un proceso de cambio en 
el cual se encuentran en armonía la explotación de los recursos, la dirección de las 
Inversiones, la orientación del desarrollo tecnológico, el cambio Institucional y el 
aumento del potencial, tanto actual como futuro, de satisfacer las necesidades y 
aspiraciones de los seres humanos" (17). Se trata del Incremento en la 
productividad y en los estándares de vida de forma que sea consistente con la 
preservación y el mantenimiento de los ecosistemas locales y globales. Este 
concepto se ha enfatizado a fines de los ochentas por Intelectuales, politlcos y 
ciudadanos que han tomado conciencia de las consecuencias ambientales del 
crecimiento económico limitado y negligente. Las rafees de la noción da desarrollo 

(15) Nuestro Futuro Común. Explicación al Reporta Brundtland. Reaumen Fundación Frederlch 
Ebert. México, D.F. 1989. p.7. 

(16) Fry w. Gerald, Gafen R. Martln. "The lnlematlonal Development Dlctlonary". Cllo Dlctlonarlt1 
In Pollllcal Sclence. Jack C. Plano Serles !'dllor. Unlveralty ol Oregon, Sta. 8'1rbara Cal., 
EE.UU. 1991. p.92. 

(17) Nuestro Futuro Común. Op. Cit. p.7. 

67 



sostenido derivan de conceptos como el de: administración, conservación y 
respeto hacia la naturaleza, as! como nuevos conocimientos clentlflcos de las 
Indeseables consecuencias de los principales programas de desarrollo de cada 
pal s. 

Para establecer una relación sostenible entre las crecientes necesidades 
humanas y los recursos naturales dlsponlbles, será preciso actuar a todos los 
niveles, desde el Internacional hasta el Individuar, tomando en cuenta medidas para 
el mejoramiento del ambiente, lo cual es Imperativo, como lo es que el balance 
entre los objetivos económicos y del medio ambiente coincidan. Es menester hacer 
una planificación del desarrollo a largo plazo, que considere las características del 
medio ambiente y, por ende, permita una mejor articulación sociedad-naturaleza. 

Es Importante basarse en la precaución, las medidas ambientales que se 
adopten deben anticipar, prevenir y atacar las causas de la degradación, un 
desarrollo ambientalmente estable debe Incluir políticas las cuales alcancen un 
sistema de uso de recursos duradero considerando los costos y beneficios de 
éstos. 

Para realizar un ordenamiento ambientar en buena forma, es Importante que 
exista la conciencia de su necesidad y la voluntad política para realizarlo, en el 
nlvel de los ejecutivos de un gobierno, ya sea nacional o local. La reallzaclón de 
cualquier proyecto, aún cuando esté Indicado como hipotético plan de desarrollo 
ambientalmente adecuado, deberá tener presente la evaluación del Impacto 
ambiental concreto y específico, planlllcando las maneras de evitarlo o dlsmlnulrlo, 
con un programa de acuerdo a las circunstancias. 

México, tiene actualmente en vigor, el Plan Nacional de Desarrollo 1988-1994, 
en el que se señala que la materia ambiental es prioritaria y el cual ha creado un 
proceso sul generls en materia ecológica, que se ha denominado "ordenamiento 
ecológico" y que la ley defina como: "El proceso de planeaclón dirigido a evaluar 
y programar el uso del suelo y el manejo de los recursos naturales en el territorio 
nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y Jurisdicción, 
para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger al ambiente• (18). 

"No se trata tan sólo de racionalizar nuestra forma de conducirnos frente a 
la naturaleza, sino de encontrar formas profundas que permitan el respeto a la 
misma a través de sentimientos Inexplicables que nos permiten sobrevivir y dejar 
un mundo más o menos vlvlble" (19). 

(18) Carmena Lara Ma. del Carmen. ·oerecho Eco!óqlco•. ln1tHuto de lnve1tlg1clon11 JurldlC111, 
UNAM. Mé•lco 1991. p.45. 

(19) ldem. p.8. 
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La Comisión Brundtland mencionó objetivos crltlcos para las polltlcas de 
desarrollo sostenido (20¡: 

Reactivación del crecimiento; 
Cambiar la calidad del crecimiento; 
Satisfacer las necesidades esenciales de traba)o, alimentación, 
energia, agua e Instalaciones sanitarias; 
Asegurar un nivel de vida sostenido para la población; 
Conservar y compartir la base de los recursos; 
Reorientar la tecnologia y el riesgo por la administración; 
Fusionar el medio ambiente y la economia en la toma de decisiones. 

Un estudio elaborado por la Universidad de las Naciones Unidas, propone 
tres principios básicos que toman en cuenta la equidad generacional, que no es 
más que el respeto por la naturaleza por parte de los seres humanos pasados, 
presentes y futuros (21¡: 

Cada generación debe conservar la diversidad de la base de recursos 
naturales y culturales, a fin de no llmllar Indebidamente las acciones para las 
generaciones futuras. Cada generación tiene derecho a una diversidad 
comparable a la disfrutada por las anteriores generaciones. 

Cada generación debe mantener la calidad del planeta para no legarlo en 
peores condiciones de aquellas en que lo recibió. Cada generación tiene 
derecho a heredar a una Tierra comparable a la que sustentó la vida de sus 
mayores. 

Cada generación debe garantizar a sus miembros el acceso en condiciones 
de Igualdad de derechos al legado de las generaciones anteriores. 

La búsqueda del desarrollo sostenido requiere, sin duda, un sistema politlco 
que asegure una participación ciudadana efectiva en la toma de decisiones, un 
sistema económico que sea capaz de generar excedentes y conocimiento técnico 
sostenido y confiable, un sistema de producción que respete la obligación de 
preservar la base ecológica para el desarrollo y un sistema lnternaclonal que 
fomente patrones sostenibles de comercio. 

(20) Nuestro Futuro Común. Op. Cit. p.a. 
(21) Rulz Blelzeffer. Viciar. "Et Ocaso de la Selva Lacandona". Revista Leglo1111rloa. A~o 1., Vol. 1, 

.. No. 10. México, D.F. Agoslo 1990. p.5. 
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4.3 EDUCACION AMBIENTAL 

Hoy en día se reconoce que no sólo el gobierno puede solucionar los 
problemas, ya que su función en materia ecológica es de ordenamiento, de control 
y vigilancia, y será la actividad consciente de la sociedad la que en última Instancia 
dará solución a los problemas ambientales. Esto nos lleva a la forma en que se 
origina la conciencia ecológica para diseñar y conformar la educación ambiental; 
Lo anterior no se refiere tan sólo a la educación formal, sino a la que se 
complementa a través de canales de comunicación social que permitan a la 
población en general estar Informada y consciente del deterioro que sufre la 
naturaleza y, por consiguiente, su calidad de vida, moldeando asl en toda la 
población una conciencia uniforme sobre el valor económico y social de la flora y 
la launa, sobre su aprovechamiento y sobre los métodos para su conservación. 

Kay que recordar que la educación constituye una prioridad nacional para 
el desarrollo en todos los paises. Y adquirirá una Importancia adiciona! cuando se 
plantean programas de desarrollo sostenible en los que desempeñan un Importante 
papel las decisiones de los Individuos y de las comunidades. Una visión del mundo 
que abarque más allá de los horizontes Inmediatos que ampl(e el campo de 
opciones y favorezca la toma de decisiones basadas en el futuro y no sólo en 
consideraciones Inmediatas, el problema es que el proceso de educación normal 
se mueve muy despacio para competir exitosamente con el abuso humano da la 
flora y la fauna. 

Algunas nociones que ahora se ubican dentro da lo qua se denota como 
educación ambiental, han estado Incluidas en los programas da educación b6slca 
de varios países. Objetivos orientados a formar en el niño actitudes de higiene 
personal, de respeto a los seres vivos, del ahorro del agua, etc.; asl como 
contenidos relacionados con la organización de la naturaleza y del universo, los 
cuales forman parte fundamental del sentido mismo de la educación fundamental. 
Asl se pueden Identificar lecciones que hablan de los animales africanos en peligro 
de extinción, sin atender la flora y la fauna nacional; por lo qua la estructura 
tradicional de la educación trata a lo ambiental en términos generales. Esto es, se 
expone a los educandos el problema de la desforestaclón, por ejemplo, como 
causa de la pérdida de la blodlversldad o del suelo, estudiando únicamente sus 
modificaciones en términos de las propiedades flslco-qulmlcas o caracterlstlcas 
blótlcas, sin Incluir el análisis de los aspectos sociales y económicos qua se 
encuentran relacionados, y por lo mismo, no posibilita la adecuada comprensión 
de las relaciones causa - electo. Las generaciones jovenes deben Iniciar a ser 
conscientes de la conservación al descubrir las penalidades de la Imprudente 
explotación de los recursos naturales. 

La educación para todos es un objetivo Irrenunciable que debe conseguirse 
de algún modo, carecer de educación, no contar al menos con los conocimientos 
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básicos de allabetlzaclón, es una discapacidad grave para cualquier ser humano, 
ya que ésta es " ... causa como efecto del desarrollo económico y según ciertos 
observadores constituye un factor explicativo clave de las diferentes tasas de 
crecimiento económico obtenidas por los diversos paises de una misma reglón" 
(22). 

" ... muchos países con un potencial de desarrollo similar basado en su 
dotación de recursos naturales se ha desarrollado de forma muy distinta debido 
a las diferencias en su capacidad de recursos humanos. Este hecho expllca 
ampliamente los auténticos problemas y las diferentes vlas de desarrollo de cada 
pals, ... el factor explicativo clave de estos diferentes resultados era la existencia de 
recursos humanos y empresariales y de instituciones responsables de su 
capacidad" (23). 

Una nación con una población educada tendrá hoy y en el futuro las mejores 
opciones. A través del proceso educacional, el dato sobre el recurso humano se 
transforma de cuantitativo en cualllatlvo. 

Fomentar un entendimiento de uso adecuado de recursos naturales 
renovables no pueden darse a una escala nacional o global sin la educación. El 
pensamiento ecológico debe ser una parte integral de la educación en la escuela 
y en el hogar, debe ser integrada como una materia básica a todos los niveles. El 
mensaje ecológico debe también alcanzar a las generaciones adultas a través de 
otras Instituciones y organizaciones tales como partidos pollllcos, as{ como a 
través de la televisión, radio, revistas, periódicos y libros. Este problema requiere 
de urgencia. La humanidad no puede esperar hasta que las generaciones 
presentes que están en la escuela hayan crecido para tomar medidas ecológicas. 

una amplia campaña de educación debe ser el primer gran cambio de una 
estrategia ecológica. Su mensaje debe ser muy simple porque apela a los motivos 
básicos de Interés individual. Independientemente de barreras raciales, 
soclológlcas, religiosas y polltlcas, la educación ambiental Interesa a cada 
Individuo, ya que al estar conscientes llenen grandes reacciones a la Indeseable 
explotación y maluso del medio ambiente. La gente, quien entiende los principios 
básicos de ecologla atraerá las· conclusiones correctas de lo que ellos ven a su 
alrededor. Se darán cuenta de la degradación innecesaria y, por consiguiente, la 
amenaza a sus propias vidas. 

(22) Estado Mundial de la Infancia 1990. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 
Glnebr•, Suiza 1990. p.45. 

(23) .. ldem. p.45. 
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4.4 REESTRUCTURACION DEL SISTEMA ECONÓMICO 
INTERNACIONAL BASADO EN LA ADMINISTRACION 
RESPONSABLE DE LOS RECURSOS NATURALES 

Los depredadores tienen una valiosa función en las comunidades de 
animales y normalmente no reducen a niveles bajos las poblaciones de sus presas. 
La depredación es un factor que Impide la explosión en poblaciones de especies 
y localmente hasta se puede mantener bajo el exceso de éstas. Una depredación 
de los ecosistemas bien balanceado contribuye, Junto con otros factores 
ambientales, a mantener poblaciones a niveles que están en armonla con la 
capacidad del habita!, por lo que posiblemente la depredación deberla ser 
considerada como una ley natural. 

Hasta ahora muchos animales y plantas útiles han sido Innecesariamente 
destruidos sólo porque es simple para el hombre destruir en masa que destruir 
selectivamente, esto es una mala economla. La conservación de la vida silvestre 
debe ser práctlcada no sólo por el consumidor sino también por aquellos quienes 
simplemente disfrutan de ver y de olr a la flora y a la fauna silvestre en su habita! 
nativo o sólo por saber que ellos existen. 

La escala de Intervención humana en la naturaleza ha alcanzado hoy dla 
proporciones tan peligrosas que la prudencia ecológica deberla volverse regla, el 
problema de una administración responsable se centra en cómo planificar el 
proceso de Industrialización orientado al logro de las necesidades ecológlcamente 
sano, y que cree una relación nueva entre el campo y la ciudad, la Industria y la 
agrlcullura. 

La fauna y flora silvestre son recursos que pueden ser utilizados para 
beneficio de la sociedad humana. Pero estos recursos deben usarse sin reducir las 
posibilidades de supervivencia a largo plazo de los mismos. Las actividades más 
Importantes en esa éslera Incluyen la evaluación del Estado y la distribución de 
plantas y animales, la elaboración de planes de acción conservativos, el uso 
racional de los recursos y el establecimiento de una red de parques nacionales, de 
reservas y de otras zonas protegidas. SI bien estas actividades son necesariamente 
a largo plazo, existe la urgencia de ponerlas en marcha cuanto antes. Las 
convenciones y acuerdos Internacionales pueden ser Instrumentos muy eficaces. 

Hay dos aspectos relacionados con este conflicto, el primero ea la 
propagación del estllo de vida derrochador de los paises del Norte a los estratos 
dominantes de los paises en desarrollo, lo que acentúa la división dentro de estas 
sociedades. El segundo aspecto se refiere al conflicto creciente sobre el acceso, 
distribución y control sobre el mundo Industrializado y de los estratos privilegiados 
de los paises del Sur. 
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Asimismo, salta a la vista la ''. .. urgente necesidad tanto en el Norte como en 
el Sur, de explotar modelos alternativos de consumo y de desarrollo que sean 
menos derrochadores, más sanosa desde el punto de vista del medio ambiente y 
socialmente responsables" (24), por lo que tendrá que surgir una tendencia que 
desvíe una parte Importante del producto nacional, del consumo Individual, al bien 
común, esto es, al mejoramiento de las condiciones de vida de manera que sean 
confortables y sanas. Sin embargo, debe reconocerse que para alcanzar lo anterior 
será preciso hacer modificaciones en ésferas tales como la organización de las 
actividades sociales, económicas, políticas, educacionales, en las actitudes y 
formas de pensar de la sociedad y en la escala de valores para apreciar la relación 
hombre· naturaleza. El conocimiento ecológico de animales y plantas como fuente 
de alimento debe ser totalmente usado en la planeaclón de proyectos de desarrollo 
que no los afecten. 

La participación ciudadana organizada será vital en los procesos de decisión 
orientados hacia el futuro y en la planificación del medio ambiente y del 
desarrollo. Se puede aprovechar la crisis actual para no repetir errores e Iniciar un 
proceso de transición del desarrollo acelerado Inadecuado al uso razonable. 

"La libertad no reside en la soñada Independencia respecto de las leyes de 
la naturaleza, sino en el conocimiento de éstas y en la poslbllldad de hacerlas 
actuar planlficadamente para determinados fines sobre la base de ese 
conocimiento" ¡2s). 

Es vital entender la dependencia de los organismos vivientes de sus habita ta. 
Las especies son producto del habita!, las cuales constantemente se adaptan a 
través de la evolución y son parte de éste. Por lo tanto, la mejor manera de 
preservar a las especies es preservar su habltat. En muchos casos ésta es la única 
manera. 

La humanidad necesita una política global para proteger los recursos 
naturales y la naturaleza en si, Incluyendo sus habltats y la vida que se encuentra 
en éstos, es un problema de Importancia fundamental para el bienestar humano. 
Básicamente el papel de la administración de la vida silvestre es mantener las 
poblaciones a niveles óptimos y armonizados con el medio a fin de satisfacer las 
necesidades del hombre. Estas necesidades son económicas, recreaclonales, 
científicas, educacionales y sociales. 

La responsabilidad personal es una parte esencial, simplemente porque las 
políticas no pueden Imponer cambios en la sociedad, salvo que los Individuos que 

(24) 
{25) 

S1chs, lgn1cy. Op. Cit. p.160. 
Engels, Federico, citado por Sánchez Vicente. •Noll• pare una dellmlllclón conceptUlll del 
Ecodeoarrollo". Revista lnler1merlcon1 de Plenlflcoclón. Vol. XV. No. 57. p.59. 
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la lorman estén dispuestos y conclellzados con la necesidad de llevarlos a cabo. 
Igualmente un grupo de personas no puede conseguir una translormaclón 
permanente sin que el gobierno establezca el marco legal que faclllte la 
generalización de los compromisos Individuales. 

Por otra parte los paises Industrializados estám comprometidos dentro de 
los limites de lo posible de tomar medidas adecuadas a la adaptación de sus 
economlas. Es Indispensable que cooperen con los países en desarrollo con 
acciones Internacionales, sin comprometer su desarrollo, contribuir con recursos 
adicionales,, transferencia apropiada de tecnología comprometiéndose a la 
cooperación de observaciones científicas, análisis e Investigación, ayudando 
técnicamente a la reforestación y dirección de los problemas ambientales. 

Los pobres de los paises en desarrollo se encuentran muy alejados del tipo 
de preocupaciones ecológicas de los ricos. "La planlflcaclón ambiental en las áreas 
pobres debe basarse en una mayor y no menor producción, en un mayor y no 
menor uso de los recursos y si ésta llene que contar con la cooperación de los 
pobres, debe ofrecer, asimismo, a las lamlllas una mejora de sus condiciones de 
vida actuales y claras garantfas de una vida mejor en el luturo" (26), la respuesta no 
radica en escapar del proceso de urbanización, sino más bien en tratar de eliminar 
los males concomitantes por medio de una urbanización bien planlflcada y del 
desarrollo regional, es decir, anticipar los posibles o probables efectos de un 
determinado avance tecnológico. Para el éxito es casi Invariablemente et resultado 
de un esfuerzo colectivo basado sobre un común al alcanzar los resultados 
deseados. 

"La acción directa para proteger el medio ambiente una acción Integrada a 
muchos niveles, y coraje político. Esto está más lejos de lo complejo y demanda 
preocupación. En lo que respecta a la crisis se necesita mucho más que un arreglo 
técnico o clentfllco, mucho más que controles de contaminación o leyes de 
protección, mucho más que campañas de forestación, aunque éstas sean 
Invaluables. Reforzar la protección del medio ambiente y el crecimiento económico 
fundados en la equidad, sobre el concepto de Interés social" (27). 

Es Innegable que aunque las prioridades son diferentes en todos los países 
del mundo, se deben Incorporar criterios ambientales a sus políticas económicas 
y a sus prácticas productivas e Intensificar los mecanismos de cooperación 
Internacional. Pocas veces se han presentado en la historia po1lbllldadea tan 
grandes de cooperación Internacional, por ejemplo, las reforma1 llberalea en 

(28) Estado Mundial de la lnlancla. Op.Clt. p.65 
(27) K. Totba, Mo1tafa. ·envlronment and DeveJopment. Le1aon1 of th• Paat; Challeng11 tor the 

Futura". lnlormatlon Green Paper No. 4. Unlted Natlon1 Envlronment.81 Progrem, UNEP 
Publlcatlon. Santiago. Chile. Febrero 1991. p. 10,11. 
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Europa Oriental y en muchas partes del mundo en desarrollo demuestran ·el 
tremando poder de tos pueblos que se unen en pos de una meta en común. 

El proceso de desarrollo económico debe estar basado firmemente en tas 
realidades de tas existencias que lo sustentan, as( qu!) en todos tos paises ricos 
o pobres, éste debe tomar en cuenta la medida del acrecentamiento o deterioro de 
la existencia de tos recursos naturales. En el mundo real tas consideraciones 
ecológicas y las económicas se afectan entre si. 

"Componente esencial de una Administración Responsable es cambiar 
nuestra mentalidad orientada al crecimiento, que piensa que todo sistema 
productivo en et planate puede ser Incrementado Indefinidamente para satisfacer 
nuestras necesidades, sin tener en cuenta su base biológica. Las naciones deben 
esforzarse para desarrollar su propia base de Información sobre la blodtversldad 
y por comprenderla, utilizarla y salvarla, para sus fines y para futuras generaciones" 
(28). Administración ecológica y justicia social van de la mano. 

En vlsperas del Tercer Milenio, los últimos años del s. XX serán decisivos 
para ta conservación de la Tierra. O aprendemos a vivir con la Naturaleza o 
entramos a ta destrucción de las especies y de nosotros mismos, por lo que este 
aprovechamiento racional se tiene que centrar en la utilización de los elementos 
naturales, en forma que resulte eficiente, soclaslmente útil y procure su 
preservación y las del ambiente. Estos Implica cambios considerables en tas 
estructuras poHUcas, económicas y sociales. 

(28) Jonathon, Porrlt. 'Salvemos la Tierra'. Ediciones en Apoyo• Amigo• de la Tlen11 lnton111clona! • 
. .Edtt. Agu!lar. México 1991. p.72. 
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CONCLUSIONES 
Este trabajo ha tratado de dar a conocer ta Inquietante situación por ta que 

atraviesa ta flora y launa silvestres del planeta, de ser unas breves reflextones, una 
pequeña slntesls, del compllcado problema que hoy tiene planteado la humanidad. 
El aspecto de la naturaleza y sus habitantes no trae consigo mucho peso en un 
mundo donde todo debe tener un valor económico para ser apreciado, por to que 
nuestra rapiña de la Tierra ha asumido proporciones criticas, estamos agotando 
nuestros recursos. 

Las plantas y animales que comparten et planeta con nosotros son ta 
culminación de millones de años de desarrollo evolutivo, ellos tienen el derecho 
de seguir existiendo. La naturaleza puede sobrevivir sin et hombre, pero et hombre 
no puede sobrevivir sin ta naturaleza. La vertiginosa desaparición de especies que 
está sufriendo nuestro planeta no tiene precedente en ta historia y plantea nuestra 
propia extinción. No es suficiente que ejemplares de antmales y plantas se 
conserven en zoológicos y en jardines botánicos; es necesaria su conservación en 
et lugar donde nacen, crecen y se reproducen. Las especies animales y vegetales 
desde el punto de vista natural, no son propiedad de nadie y de ningún pals, y 
ningún Individuo o grupo puede condicionar o determinar su derecho a la vida. 
Esta fllosofia no Impide la noción de que et excedente de poblaciones de animales 
o plantas pueden ser utilizados por et hombre como recursos naturales útiles. El 
comercio puede aportar ventajas a ta conservación de tas especies y los 
ecosistemas y /o al desarrollo de ta población local cuando se efectúa en niveles 
que no resultan perjudiciales para ta supervivencia de las especies concernidas. 

La Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Flora y Fauna Silvestres, engloba la Idea de respeto, de conciencia de bienestar 
propio hacia todo aquello que conforma el habltat en que nosotros vivimos y ayuda 
en cierta forma a evitar la extinción de especies de animales y plantas que están 
en pellgro de extinción al reglamentar el comercio Internacional, pero 
desafortunadamente no es suficiente porque existen muchas otras pr6ctlcas que 
no se refieren directamente al comercio y que también los destruyen. Pero una 
cosa es cierta, gracias a CITES y a las Autoridades Administrativas y Cientitlcas, 
que fueron creadas en tos países miembros a raiz de ta entrada en vigor de esta 
Convención, asi como a tos servicios aduaneros, un número creciente de envlos 
Ilegales son Interceptados. Además CITES otorga la asesoria necesaria para la 
explotación racional que sirve a tos Intereses de tas poblaciones cuyos Ingresos 
se basan en et comercio de animales y plantas. 

El establecimiento de este tipo de organismos debe ser una responsabilidad 
y obllgactón Internacional, sin embargo, esto no tiene sentido sino existe la 
cooperación, tanto entre Individuos como entre naciones, es decir, la voluntad 
polltlca y social de que se logren los propósitos para lo cual este tipo de 
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organizaciones fueron creadas, ya que no Importa el número de decretos o 
proclamas por nuestros lideres para proteger el medio ambiente. El respeto a la 
naturaleza como la práctica de la democracia no se aplica por decreto, es una 
conducta responsable, es una convicción cotidiana, tanto del funcionario como del 
ciudadano. Todos los problemas ambientales son sul generls en muchos aspectos, 
a pesar del acuerdo sobre su gravedad, distintos países pueden tener una 
percepción distinta de sus consecuencias, y por lo tanto, prioridades diferentes. 
Esto subraya la necesidad de elaborar una respuesta Integrada y de establecer las 
formas de cooperación Internacional que la situación necesita, por ejemplo, los 
animales migratorios no pueden ser eficazmente controlados si cada país los 
considera una propiedad nacional. 

Es posible Invertir el proceso de degradación de la base natural de recursos, 
pero ésto sólo se conseguirá mediante un mayor y más eficaz cooperación entre 
todos los paises, como ya se mencionó, sin importar su grado de desarrollo. No 
se trata tan sólo de racionalizar nuestra forma de conducirnos frente a la naturaleza 
sino de encontrar formas profundas que permitan el respeto a la misma, que nos 
permitan sobrevivir, y a su vez, dejar un mundo más o menos vlvlbte a las futuras 
generaciones. 

El largo proceso de adhesión de México a CITES, aunque muy lento, trajó 
consigo beneficios, ya que ha provocado una conciencia en ta sociedad 
Involucrada e Interesada con el tema, asl como et control del tráfico de especies 
de flora y fauna que antes no se había considerado, ya que no existían 
disposiciones legales precisas sobre especies amenazadas, las leyes y acuerdos 
relativos tuvieron que ser revisados. Aunque nuestra leglslaclón es aún 
Inadecuada, es Importante este hecho para la buena Imagen Internacional, ya que 
se realizaron muchas criticas antes de la adhesión a CITES. Lo Importante ahora 
es que existe una voluntad polfllca y moral de las autoridades por frenar el 
deterioro y preservar lo que queda, asimismo están dispuestos a cumplir con los 
lineamientos con los que se comprometieron. 

Para hacer frente a los desaflos globales actuales y del futuro, ha de 
combinarse la capacidad tecnológica con una conciencia global y la convicción de 
que ciertas verdades son eternas y no están sujetas a caprichos de finales del s. 
XX, por lo que es preciso crear leyes en favor de animales, plantas y del medio 
natural en el que viven, o modernizar las ya existentes, también es necesario 
educar a la familia, a los trabajadores de los parques nacionales, a los agentes de 
las aduanas, a los funcionarios públicos y a la sociedad en general, ya que ta 
participación de éstos es Indispensable, a fin de ayudar a la supervivencia de todos 
los pobladores sobre la Tierra. 

La solución a estos problemas no está, desde luego, en sacrificar el 
desa[rollo, menos aún en situaciones como las que enfrentan los países del Sur, 
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con tantas necesidades pendientes de alimentación, empleo y vivienda. Lo Ideal 
es lograr un mejor equilibrio ecológico, prevenir los Impactos adversos de las 
actividades económicas y aprovechar en forma racional los recursos naturales de 
los que disponemos. 

No sólo construcciones, arte, electricidad, campos culllvados, bosques 
plantados y otras creaciones del hombre que pertenecen a nuestra clvlllzaclón. La 
naturaleza vive libre y es parte también de nuestra herencia. Sl el hombre destruye 
los úlllmos remanentes de ella, él perderá el derecho de hablar sobre él mismo en 
términos de civilización. 
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TES!S 
ANEXO I. í.lE LA 

CONVENCION SOBRE COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES 
AMENAZADAS DE FLORA Y FAUNA SILVESTRES 

Los Estados Contratantes, 
Reconociendo que la llora y launa silvestres, en sus numerosas, bellas y 

variadas formas constituyen un elemento lrremplazable de los sistemas naturales 
de la tierra, tienen que ser protegidas para esta generación y las venideras; 

Conscientes del creciente valor de la launa y llora silvestres desde los 
puntos de vista estético, científico, cultural, recreativo y económico; 

Reconociendo que los pueblos y Estados son y deben ser los mejores 
protectores de su launa y llora silvestres contra su explotación excesiva mediante 
el comercio Internacional; 

Convencidos de la urgencia de adoptar medidas apropiadas a este fin; 
Han acordado lo siguiente: 

ARTICULO 1 
DEFINICIONES 

Para los fines de ta presente Convención, y salvo que el contexto Indique 
otras cosas: 

a) ESPECIE, significa toda especie, subespecle o población geográficamente 
aislada de una u otra; 

b) ESPECIMEN, significa: 
1) todo animal o planta, vivo o muerto; 
ll) en el caso de un animal de una especie Incluida en los Apéndices t y 11, 

cualquier parte o derivado fácilmente indentlflcable; en el caso de un animal de una 
especie Incluida en el Apéndice 111, cualquier parte o derivado fácilmente 
ldentlflcable que haya sido especlllcado en el Apéndice 111 en relación a dicha 
especie; 

111) en el caso de una planta, para especies Incluidas en el Apéndice 1, 
cualquier parte o derivado fácilmente Identificable; y para especies Incluidas en los 
Apéndices 11 y 111, cualquier parte o derivado fácilmente ldentlllcable especlllcado 
en dichos Apéndices en relación con dicha especie; 

c) COMERCIO, significa exportación, reexportación, Importación e 
Introducción procedente del mar; 

d) REEXPORTACION, slgnlllca la exportación de todo espécimen qua haya 
sido previamente Importado; 

e) INTRODUCCION PROCEDENTE DEL MAR, significa el traslado a un Estado 
de especimenes de cualquier especie capturados en el medio marino fuera da la 
jurisdicción de cualquier Estado; 
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f) AUTORIDAD CIENTIFICA, significa una autoridad científica nacional 
designada de acuerdo con el Articulo IX; 

g) AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, significa una autoridad administrativa 
nacional designada de acuerdo al Artículo IX; 

h) PARTE, significa un Estado para el cual la presente Convención ha 
entrado en vigor. 

ARTICULO 11 
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

1. El Apéndice 1 Incluirá todas las especies en peligro en peligro de extinción 
que son o pueden ser afectadas por et comercio. El comercio en especfmenes de 
estas especies deberá estar sujeto a una reglamentación particularmente estricta 
a fin de no poner en peligro aún mayor su supervivencia y se autorizará solamente 
bajo circunstancias excepcionales. 
2. El Apéndice 11 Incluirá: 

a) todas las especies que, si bien que en la actualidad no se encuentran 
necesariamente en peligro de extinción, podrían llegar a esa situación a menos que 
el comercio en especímenes de dichas especies esté sujeto a una reglamentación 
estricta a fin de evitar utilización Incompatible con su supervivencia; y 

b) aquellas otras especies no afectadas por el comercio, que también 
deberán sujetarse a reglamentación con el fin de permitir un eficaz control del 
comercio en las especies a que se refiere el subpárrafo (a) del presenta párrafo. 
3. El Apéndice 111 Incluirá todas las especies que cualquiera de las Partes 
manifieste que se hallan sometidas a reglamentación dentro de su jurisdicción con 
el objeto de prevenir o restringir su explotación, y que necesitan la cooperación de 
otras Partes en el control de su comercio. 
4. Las Partes no permitirán el comercio en especfmenes de especies Incluidas 
en los Apéndices 1, 11 y 111, excepto de acuerdo con las disposiciones de la presenta 
Convención. 

ARTICULO 111 
REGLAMENTACION DEL COMERCIO DE ESPECIMENES DE 

ESPECIES INCLUIDAS EN EL APENDICE 1 

1. Todo comercio en especímenes de especies Incluidas en el Apéndice 1 se 
realizará de conformidad con las disposiciones del presente Artículo. 
2. La exportación de cualquier espécimen de una especie Incluida en el 
Apéndice 1 requerirá la previa concesión y presentación de u permiso de 
exportación, el cual únicamente se concederá una vez satisfechos los siguientes 
requisitos: 

a) que una Autoridad Científica del Estado de exportación haya manifestado 
que esa exportación no perjudicará la supervivencia de dicha especie; 

b) que una Autoridad Administrativa del Estado de exportación haya 
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verificado que el espécimen no fue obtenido en contravención de la leglslaclón 
vigente de dicho Estado sobre la protección de su flora y fauna; 

c) que una Autoridad Administrativa del Estado de exportación haya 
verificado que todo espécimen vivo será acondicionado y transportado de manera 
que se reduzca al mínimo el riesgo de heridas, deterioro en su salud o maltrato; 
y 

d) que una Autoridad Administrativa del Estado de exportación haya 
verificado que un permiso de Importación para el espécimen ha sido concedido. 
3. La Importación de cualquier espécimen de una especie Incluida en el 
Apéndice 1 requerirá la previa concesión y presentación de un permiso de 
Importación y de un permiso de exportación o certificado de reexportación. El 
permiso de Importación únicamente se concederá una vez satisfechos los 
siguientes requisitos: 

a) que una Autoridad Científica del Estado de Importación haya manifestado 
que los fines de la Importación no serán en perjuicio de la supervivencia de dicha 
especie; 

b) que una Autoridad Científica del Estado de Importación haya verificado 
que quien se propone recibir un espécimen vivo lo podrá albergar y cuidar 
adecuadamente; y 

c) que una Autoridad Administrativa del Estado de Importación haya 
verificado que el espécimen no será utilizado para fines primordialmente 
comerciales. 
4. La reexportación de cualquier espécimen de una especia Incluida en el 
Apéndice 1 requerirá la previa concesión y presentación de un certificado de 
reexportación , el cual únicamente se concederá una vez satisfechos los siguientes 
requisitos: 

a) que una Autoridad Administrativa del Estado de reexportación haya 
verificado que el espécimen fue Importado en dicho Estado de conformidad con 
las disposiciones de la presente Convención; 

b) que una Autoridad Administrativa del Estado de reexportación haya 
verificado que todo espécimen vivo será acondicionado y transportado de manera 
que se reduzca al mínimo el riesgo de heridas, deterioro en su salud o maltrato; 
y 

c) que una Autoridad Administrativa del Estado de reexportación haya 
verificado que un permiso de Importación para cualquier espécimen vivo ha sido 
concedido. 
5. La Introducción procedente del mar de cualquier espécimen de una especie 
Incluida en el Apéndice 1 requerirá la previa concesión de un certificado expedido 
por una Autoridad Administrativa del Estado . de Introducción. Unlcamenta se 
concederá un certificado una vez satisfechos los siguientes requisitos: 

a) que una Autoridad Científica del Estado de Introducción haya manifestado 
que la Introducción no perjudicará la supervivencia de dicha especie; 

b) que una Autoridad Administrativa del Estado de Introducción haya 
verificado que quien se propone recibir un espécimen vivo lo podrá albergar y 
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cuidar adecuadamente; y 
c) que una Autoridad Administrativa del Estado de Introducción haya 

verificado que el espécimen no será utilizado para fines primordialmente 
comerciales. 

ARTICULO IV 
REGLAMENTACION DEL COMERCIO DE ESPECIMENES DE 

ESPECIES INCLUIDAS EN EL APENOICE 11 

1. Todo comercio en especimenes de especies Incluidas en el Apéndice 11 se 
realizará conforme con las disposiciones del presente Articulo. 
2. La exportación de cualquier espécimen de una especie Incluida en el 
Apéndice 11 requerirá la previa concesión y presentación de un permiso, el cual 
únicamente se concederá una vez satisfechos los siguientes requisitos: 

a) que una Autoridad Ctentlflca del Estado de exportación haya manifestado 
que esa exportación no perjudicará la supervivencia de esa especie; 

b) que una Autoridad Administrativa del Estado de exportación haya 
verificado que el espécimen no fue obtenido en contravención de la legislación 
vigente en dicho Estado sobre la protección de su fauna y flora; y 

c) que una Autoridad Administrativa del Estado de exportación haya 
verificado que todo espécimen vivo será acondicionado y transportado de manera 
que se reduzca al mlnlmo el riesgo de heridas, deterioro en su salud o maltrato. 
3. Una Autoridad Clentlflca de cada Parte vigilará los permisos de exportación 
expedidos por ese Estado para especimenes de especies Incluidas en el Apéndice 
11 y las exportaciones efectuadas de dichos especlmenes. Cuando una Autoridad 
Clentrflca determine que la exportación de especlmenes de cualquiera de e11s 
especies debe !Imitarse a fin de conservarse, a través de su habita!, en un nivel 
consistente con su papel en los ecosistemas donde se hall• y en un nivel 
suficientemente superior a aquel en el cual esa especie serla susceptible de 
Inclusión en el Apéndice 1, la Autoridad Clentiflca comunlcarll a la Autoridad 
Administrativa competente las medidas apropiadas a tomarse, a fin de limitar la 
concesión de permisos de exportación para especlmenes de dicha especie; 
4. La Importación de cualquier espécimen de una especie Incluida en el 
Apéndice 11 requerirá la previa presentación de un permiso de exportación o de un 
certificado de reexportación. 
5. ·La reexportación de cualquier espécimen de una especie Incluida en el 
Apéndice 11 requerirá la previa concesión y presentación de un certificado de 
reexportación, el cual únicamente se concederá una vez satisfechos los siguiente 
requisitos: 

a) que una Autoridad Administrativa del Estado de reexportación haya 
verificado que el espécimen fue Importado en dicho Estado de conformidad con 
las disposiciones de ta presenta Convención; y 

··b) que una Autoridad Administrativa del Estado de reexportación haya 
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verificado que todo espécimen vivo será acondicionado y transportado de manera 
que se reduzca al mínimo el riesgo de heridas, deterioro en su salud o maltrato. 
6. La Introducción procedente del mar de cualquier espécimen de una especie 
Incluida en el Apéndice 11 requerirá la previa concesión de un certificado expedido 
por una Autoridad Administrativa del Estado de Introducción. Unlcamente se 
concederá un certificado una vez satisfechos los siguientes requlsttos: 

a) que una Autoridad Científica del Estado de Introducción haya manifestado 
que la Introducción no perjudicará la supervivencia de dicha especie; y 

b) que una Autoridad Administrativa del Estado de Introducción haya 
verificado que cualquier espécimen vivo será tratado de manera que se reduzca al 
mínimo el riesgo de heridas, deterioro en su salud o maltrato. 
7. Los certificados a los que se refiere el párrafo 6 del presente Artículo podrán 
concederse por períodos que no excedan de un año para cantidades totales de 
especímenes a ser capturados en tales períodos, con el previo asesoramiento de 
una Autoridad Científica que haya consultado con otras autoridades clentiflcas 
nacionales o, cuando sea apropiado, autoridades clenlfllcas Internacionales. 

ARTICULO V 
REGLAMENTACION DEL COMERCIO DE ESPECIMENES DE 

ESPECIES INCLUIDAS EN EL APENDICE 111 

1. Todo comercio en especimenes de especies lncluldaa en el Apéndice 111 se 
realizará de conformidad con las disposiciones del presente Articulo. 
2. La exportación de cualquier espécimen de una especie Incluida en el 
Apéndice 111 procedente de un Estado que la hubiere Incluido en dicho Apéndice, 
requerirá la previa concesión y presentación de un permiso de exportación, el cual 
únicamente se concederá una vez satisfechos los siguientes requisitos: 

a) que una Autoridad Administrativa del Estado de exportación haya 
verificado que el espécimen no fue obtenido en contravención de la leglslaclón 
vigente en dicho Estado sobre la protección de su fauna y flora; y 

b) que una Autoridad Administrativa del Estado de exportación haya 
verificado que todo espécimen vivo será acondicionado y transportado de manera 
que se reduzca al mínimo el riesgo de heridas, deterioro en 1u Hlud o maltrato. 
3. La Importación de cualquier espécimen de una especie Incluida en el 
Apéndice 111 requerirá, salvo en los casos previstos en el párrafo 4 del prffente 
Articulo, la previa presenlaclón de un certificado de origen, y de un permiso de 
exportación cuando la Importación proviene de un Estado que ha Incluido esa 
especie en el Apéndice 111. 
4. En el caso de una reexportación, un certificado concedido por una Autoridad 
Administrativa del Estado de reexportación en el sentido de que el espécimen fue 
transformado en ese Estado, o está siendo reexportado, será aceptado por el 
Estado de Importación como prueba de que se ha cumplido con las disposiciones 
de la presente Convención respecto de ·ese espécimen. 
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ARTICULO VI 
PERMISOS V CERTIFICADOS 

1. Los permisos y certificados concedidos de conformidad con las 
disposiciones de los Artlculos 111, IV y V deberán ajustarse a tas disposiciones del 
presente Articulo. 
2. Cada permiso de exportación contendrá la Información especificada en el 
modelo expuesto en el Apéndice IV y únicamente podrá usarse para exportación 
dentro de un periodo de seis meses a partir de la lecha de su expedición. 
3. Cada permiso o certificado contendrá el título de la presente Convención, el 
nombre y cualquier sello de ldentlllcaclón de la Autoridad Administrativa que lo 
conceda y un número de control asignado por la Autoridad Administrativa. 
4. Todas las coplas de un permiso o certlllcado expedido por una Autoridad 
Administrativa serán claramente marcadas como coplas solamente y ninguna copla 
podrá usarse en lugar del original, a menos que sea asl endosado. 
5. Se requerirá un pel'mlso o certlllcado separado para cada embarque de 
especlmenes. 
6. Una Autoridad Administrativa del Estado de Importación de cualquier 
espécimen cancelará y conservará el permiso de exportación o certificado de 
reexportación y cualquier permiso de Importación correspondiente presentado para 
amparar la Importación de ese espécimen. 
7. Cuando sea apropiado y factible, una Autoridad Administrativa podrá fijar una 
marca sobre cualquier espécimen para facilitar su ldenllllcaclón. Para estos fines, 
marca slgnlllca cualquier Impresión Indeleble, sello de plomo u otro medio 
adecuado de ldentlllcar un espécimen, diseñado de manera tal que haga su 
falslflcaclón por personas no autorizadas lo más dllícll posible. 

ARTICULO VII 
EXENCIONES V OTRAS DISPOSICIONES ESPECIALES 

RELACIONADAS CON EL COMERCIO 

1. Las disposiciones de los Artlculos 111, IV y V no se aplicarán al tránsito o 
transbordo de especlmenes a través, o en el territorio de una Parte mientras los 
especlmenes permanecen bajo control aduanero. 
2. Cuando una Autoridad Administrativa del Estado de exportación o de 
reexportación haya verificado que un espécimen fue adquirido con anterioridad a 
la fecha que entraron en vigor las disposiciones de la presente Convención 
respecto de ese espécimen, las disposiciones de los Articulas 111, IV y V no se 
aplicarán a ese espécimen si la Autoridad Administrativa expide un certificado a tal 
efecto. 
3. Las disposiciones de los Artículos 11 1, IV y V no se aplicarán a esp11clmenes 
que son articulas personales o bienes del hogar. Esta exención no se aplicará si: 

a) en el caso de especlmenes de una especie lnclulda en el Apéndice 1, 
éstos fueron adquiridos por el dueño fuera del Estado de su residencia normal y 
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se Importen en ese Estado; o 
b) en el caso de especimenes de una especie Incluida en el Apéndice 11: 
1) éstos fueron adquiridos por el dueño fuera del Estado de su residencia 

normal y en el Estado en que se produjo la separación del medio silvestre; 
11) éstos se Importan en el Estado de residencia normal del dueño; y 
111) el Estado en que se produjo la separación del medio silvestre requiere la 

previa concesión de permisos de exportación antes de cualquier exportación de 
esos especimenes; 
a menos que una Autoridad Administrativa haya verificado que los especimenes 
fueron adquiridos antes que las disposiciones de la presente Convención entrasen 
en vigor respecto de ese espécimen. 
4. Los especímenes de una especie animal Incluida en el Apéndice 1 y criados 
en cautividad para fines comerciales, o de una especie vegetal Incluida en el 
Apéndice 1 y reproducidos arllllclalmente para fines comerciales, serán 
considerados especímenes de las especies Incluidas en el Apendlce 11. 
5. Cuando una Autoridad Administrativa del Estado de exportación haya 
verificado que cualquier espécimen de una especie animal ha sido criado en 
cautividad o que cualquier espécimen de una especie vegetal ha sido reproducida 
artlflclalmente, o que sea una parte de ese animal o planta o que se ha derivado 
de una o de otra, un certificado de esa Autoridad Administrativa a ese efecto será 
aceptado en sustitución de los permisos exigidos en virtud de las disposiciones de 
los Articulas 111, IV o V. 
6. Las disposiciones de los Articulas 111, IV y V no se aplicarán al préstamo, 
donación o Intercambio no comercial entre clentiflcos o Instituciones clentiflcas 
registrados con la Autoridad Administrativa de su Estado, da aspeclmanaa da 
herbario, otros especimenes preservados, secos o Incrustados da museo, y 
material de plantas vivas que lleven una etiqueta expedida o aprobada por una 
Autoridad Administrativa. 
7. Una Autoridad Administrativa de cualquier Estado podrá dispensar con los 
requisitos de los Artículos 111, IV y V y permitir el movimiento, sin permisos o 
certificados, de especímenes que formen parte de un parque zoológico, circo, 
colección zoológica o botánica ambulantes u otras exhibiciones ambulantes, 
siempre que: 

a) el exportador o Importador registre todos los detalles sobre esos 
especimenes con la Autoridad Administrativa; 

b) los especimenes están comprendidos en cualquiera de las categorlas 
mencionadas en los párrafos 2 o 5, del presente Articulo, y 

c) la Autoridad Administrativa haya verificado que cualquier espécimen vivo 
será transportado y cuidado de manera que se reduzca al mlnlmo el riesgo de 
heridas, deterioro en su salud o maltrato. 

ARTICULO VIII 
MEDIDAS QUE DEBERAN TOMAR LAS PARTES 

85 



1. Las Partes adoptarán las medidas apropiadas para velar por el cumpllmlento 
de las disposiciones y para prohibir el comercio de especimenes en vlolaclón de 
las mismas. Estas medidas Incluirán: 

a) sancionar el comercio o la posesión de tales especimenes, o ambos; y 
b) prever la confiscación o devolución al Estado de exportación de dichos 

especimenes. 
2. Además de las medidas tomadas conforme al párrafo 1 del presente Articulo, 
cualquier Parte podrá, cuando lo estime necesario, disponer cualquler método de 
reembolso Interno para gastos Incurridos como resultado de la conllscaclón de un 
espécimen adquirido en violación de las medidas tomadas en la aplicación de las 
disposiciones de la presente Convención. 
3. En la medida posible, las Partes velarán porque se cumplan, con un minlmo 
de demora, las formalidades requeridas para el comercio en especimenes. 

Para facilitar lo anterior, cada Parte podrá designar puertos de salida y 
puertos de entrada ante los cuales deberán presentarse los especimenes para su 
despacho. Las Partes deberán de verificar además que todo espécimen vivo, 
durante cualquier período de tránsito, permanencia o despacho, sea cuidado 
adecuadamente, con el fin de reducir al mínimo el riesgo de heridas, deterioro en 
su salud o maltrato. 
4. Cuando se confisque un espécimen vivo de conformidad con las 
disposiciones del párrafo 1 del presente Artículo: 

a) el espécimen será confiado a una Autoridad Administrativa del Estado 
conflscador; 

b) la Autoridad Administrativa, después de consultar con el Estado de 
exportación, devolverá el espécimen a ese Estado a costo del mismo, o a un 
Centro de Rescate u otro lugar que la Autoridad Administrativa considere 
apropiado y compatible con los objetivos de esta Convención; y 

c) la Autoridad Administrativa podrá obtener la asesoria de una Autoridad 
Clentillca o, cuando lo considere deseable, podrá consultar con la Secretaria, con 
el fin de facilitar la decisión que deba tomarse de conformidad con el subpárralo 
(b) del presente párrafo, Incluyendo la selección del Centro de Rescate u otro 
lugar. 
5. Un Centro de Rescate, tal como lo define el párrafo 4 del presente Articulo 
significa una Institución designada por una Autoridad administrativa para cuidar el 
bienestar de los especimenes vivos, especialmente de aquellos que hayan sido 
confiscados. 
6. Cada Parte deberá mantener registros del comercio en especimenes de las 
especies Incluidas en los Apéndice 1, 11 y 111 que deberán contener: 

a) los nombres y las direcciones de los exportadores e Importadores; y el 
número y la naturaleza de los permisos y certificados emitidos; los Estados con los 
cuales se realizó dicho comercio; las cantidades y los tipos de especimenes, los 
nombres de las especies Incluidas en los Apéndices 1, 11 y 111 y, cuando sea 
apropiado el tamaño y sexo de los especímenes. 
7. ..Cada Parte preparará y transmitirá a la Secretaria Informes periódicos sobre 
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la aplicación de las disposiciones de la presente Convención, Incluyendo: 
a) un Informe anual que contenga un resumen de la Información prevista en 

el subpárrafo (b) del párrafo 6 del presente Artículo; y 
b) un Informe bienal sobre medidas leglslatlvas, reglamentarlas y 

administrativas adoptadas con el fin de cumplir con las disposiciones de la 
presente Convención. 
e. La Información a la que se refiere el párrafo 7 del presente Artículo estará 
disponible al público cuando así lo permita la legislación vigente de la Parte 
Interesada. 

ARTICULO IX 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y CIENTIFICAS 

1. Para los fines de la presente Convención, cada Parte designará: 
a) una o más Autoridades Administrativas competentes para conceder 

permisos o certificados en nombre de dicha Parte; y 
b) una o más Autoridades Científicas. 

2. Al depositar su Instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o 
adhesión, cada Estado comunicará al Gobierno Depositarlo el nombre y la 
dirección de la Autoridad Administrativa autorizada para comunicarse con las otras 
Partes y con la Secretaria. 
3. Cualquier cambio en las designaciones o autorizaciones previstas en el 
presente Artículo, será comunicado a la Secretaría por la Parte correspondiente, 
con el !In de que sea transmitido a todas las demás Partes. 
4. A solicitud de la Secretaría o de cualquier Autoridad Administrativa 
designada de conformidad con el párrafo 2 del presente Artículo, la Autoridad 
Administrativa designada de una Parte transmitirá modelos de sellos u otros 
medios utilizados para autentlzar permisos o certlllcados. 

ARTICULO X 
COMERCIO CON ESTADOS QUE NO SON PARTES 

DE LA CONVENCION 

En los casos de Importaciones de, exportaciones y reexportaciones a 
Estados que no son Parte de la presente Convención, los Estados Partea podrán ... 
aceptar, en lugar de los permisos y certificados mencionados en la presente 
Convención, documentos comparables que conformen sustancialmente a los 
requisitos de la presente Convención para tales permisos y certificados, siempre 
que hayan sido emitidos por las autoridades gubernamentales competentes del 
Estado no Parte de la presente Convención. 

ARTICULO XI 
CONFERENCIA llE LAS PARTES 
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1. La Secretaria convocará a una Conferencia de las Partes a más tardar dos 
años después de la entrada en vigor de la presente Convención. 
2. Posteriormente, la Secretaria convocará reuniones ordinarias de la 
Conferencia por lo menos una vez cada dos años, a menos que la Conferencia 
decida otra cosa, y reuniones extraordinarias en cualquier momento a solicitud, por 
escrito, de por lo menos un tercio de las Partes. 
3. En las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Conferencia, las Partes 
examinarán la aplicación de la presente Convención y podrán: 

a) adoptar cualquier medida necesaria para facilitar el desempeño de las 
funciones de la Secretaría; 

b) considerar y adoptar enmiendas a los Apéndices 1y11 de conformidad con 
lo dispuesto en el Articulo XV; 

c) analizar el progreso logrado en la restauración y conservación de las 
especies Incluidas en los Apéndices 1, 11 y 111; 

d) recibir y considerar' los Informes presentados por la Secretarla o 
cualquiera de las Partes; y 

e) cuando corresponda, formular recomendaciones destinadas a mejorar la 
eficacia de la presente Convención. 
4. En cada reunión ordinaria de la Conferencia, las Partes podrán determinar 
la fecha y sede de la siguiente reunión ordinaria que se celebrará de con!ormldad 
con las disposiciones del párrafo 2 del presente Articulo. 
5. En cualquier reunión, las Partes podrán determinar y lldoptar reglas de 
procedimiento para esa reunión. 
6. Las Naciones Unidas, sus Organismos Especializados y el Organismo 
Internacional de Energfa Atómica, asf como cualquier Estado no Parte en la 
presente Convención, podrán ser representados en reuniones de la Conferencia 
por observadores que tendrán derecho a participar sin voto. 
7. Cualquier organismo o entidad técnicamente calificado en la protección, 
preservación o administración de fauna y flora silvestres que esté comprendido en 
cualquiera de las categorías mencionadas a continuación, podrá comunicar a la 
Secretarla su deseo de estar representado por un observador en las reuniones de 
la Conferencia y será admitido salvo que objeten por lo menos un tercio de las 
Partes presentes: 

a) organismos o entidades Internacionales, tanto gubernamentales como no 
gubernamentales, asf como organismos o entidades gubernamentales nacionales; 
y 

b) organismos o entidades nacionales no gubernamentales que han sido 
autorizados para ese efecto por el Estado en que se encuentran ubicados. 

Una vez admitidos, estos observadores tendrán el derecho de participar sin 
voto en las labores de la reunión. 

ARTICULO XII 
LA SECRETARIA 
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1. Al entrar en vigor la presente Convención, el Director Ejecutivo del Programa 
de las Naciones Unidas del Medio Ambiente proveerá una Secretarla. En la medida 
y forma que lo considere apropiado, el Director Ejecutivo podrá ser ayudado por 
organismos y entidades Internacionales o nacionales, gubernamentales o no 
gubernamentales, con competencia técnica en la protección, conservación y 
administración de la fauna y llora silvestres. 
2. Las funciones de la Secretaría Incluirán las siguientes: 

a) organizar las Conferencias de las Partes y prestarles servicios; 
b) desempeñar las funciones que le son encomendadas de conformidad con 

los Artículos XV y XVI de la presente Convención; 
c) realizar estudios científicos y técnicos, de conformidad con los programas 

autorizados por la Conferencia de las Partes, que contribuyan a la mejor aplicación 
de la presente Convención, Incluyendo estudios relacionados con normas para la 
adecuada preparación y embarque de especímenes vivos y los medios para su 
Identificación; 

d) estudiar los Informes de las Partes y solicitar a éstas cualquier 
Información adicional que a ese respecto fuere necesaria para asegurar la mejor 
aplicación de la presente Convención; 

e) señalar a la atención de las Partes cualquier cuestión relacionada con los 
fines de la presente Convención; 

f) publicar periódicamente, y distribuir a las Partes, ediciones revisadas de 
los Apéndices 1, 11 y 111, Junto con cualquier otra Información que pudiese facilitar 
la Identificación de especímenes de las especies Incluidas en dichos Apéndices; 

g) preparar Informes anuales para las Partes sobre las actividades de la 
secretaría y de la aplicación de la presente convención, aal como loa demás 
Informes que las Partes pudiesen solicitar; 

h) formular recomendaciones para la realización de los obJetlvos y 
disposiciones de la presente Convención, Incluyendo el Intercambio de Información 
de naturaleza científica o técnica; y 

1) desempeñar cualquier otra función que las Partes pudiesen encomendarle. 

ARTICULO XIII 
MEDIDAS INTERNACIONALES 

1. Cuando la Secretaría, a la luz de la Información recibida, considere que 
cualquier especie Incluida en los Apéndices 1 o 11 se halla adversamente afectada 
por el comercio en especímenes de esa especie, o de que las disposiciones de la 
presente Convención no se están aplicando eficazmente, la Secretarla comunicará 
esa Información a la Autoridad Administrativa autorizada de la Parte o de las Partes 
Interesadas. · 
2. Cuando cualquier Parte reciba una comunicación de acuerdo a lo dispuesto 
en el párrafo 1 del presente Artículo, ésta, a la brevedad posible y siempre que su 
legislación 10 permita, comunicará a la secretaría todo dato pertinente y, cuando 
sea apropiado, propondrá medidas para corregir la situación. Cuando la Parte 
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considere que una Investigación sea conveniente, ésta podrá llevarse a cabo por 
una o más personas expresamente autorizadas por la Parte respectiva. 
3. La Información proporcionada por la Parte o emanada de una Investigación 
de conformidad con lo previsto en el párrafo 2 del presente Artículo, será 
examinada por la siguiente Conferencia de las Partes, la cual podrá formular 
cualquier recomendación que considere pertinente. 

ARTICULO XIV 
EFECTO SOBRE LA LEGISLACION NACIONAL 

Y CONVENCIONES INTERNACIONALES 

1. Las disposiciones de la presente Convención no afectarán en modo alguno 
el derecho de las Partes de adoptar: 

a) medidas Internas más estrictas respecto de las condiciones de comercio, 
captura, posesión o transporte de especímenes de especies Incluidas en los 
Apéndices 1, 11 y 111, o prohibirlos enteramente; o 

b) medidas Internas que restrinjan o prohiban el comercio, la captura, la 
posesión o el transporte de especies no Incluidas en los Apéndices 1, 11 o 111. 
2. Las disposiciones de la presente Convención no afectarán en modo alguno las 
disposiciones de cualquier medida Interna u obligaciones de las Partes derivadas 
de un tratado, convención o acuerdo Internacional referentes a otros aspectos del 
comercio, la captura, la posesión o el transporte de especímenes que está en vigor 
o entre en vigor con posterioridad para cualquiera de las Partes, Incluidas las 
medidas relativas a la aduana, salud pública o a las cuarentenas vegetales o 
animales. 
3. Las disposiciones de la presente Convención no afectarán en modo alguno 
las dlsposl.clones u obligaciones emanadas de los tratados, convenciones o 
acuerdos Internacionales concluldos entre Estados y que crean una unión o 
acuerdo comercial regional que establece o mantiene un régimen común aduanero 
hacia el exterior o que elimine regímenes aduaneros entre las Partes respectivas 
en la medida que se refieran al comercio entre los Estados miembros de esa unión 
o acuerdo. 
4. Un Estado Parte en la presente Convención que es también parte en otro 
tratado, convención o acuerdo Internacional en vigor cuando entre en vigor la 
presente Convención en virtud de cuyas disposiciones se protege a las especies 
marinas Incluidas en el Apéndice 11 capturados tanto por buques matriculados en 
ese Estado como de conformidad con las disposiciones de esos tratados, 
convenciones o acuerdos Internacionales. 
5. Sin perjuicio de las disposiciones de los Artículos 111, IV y V, para la 
exportación de un espécimen capturado de conformidad con el párrafo 4 del 
presente Artículo, únicamente se requerirá un certificado de una Autoridad 
Administrativa del Estado de Introducción que señalase que el espécimen ha sido 
capturado conforme a las disposiciones de los tratados, convenciones o acuerdos 
Internacionales pertinentes. 
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6. Nada de lo dispuesto en la presente Convención prejuzgará la codificación 
y el desarrollo progresivo del derecho del mar por la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar, convocada conforme a la Resolución 2750 
C{XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ni las reivindicaciones y 
tesis jurídicas presentes o futuras de cualquier Estado en lo que respecta al 
derecho del mar y a la naturaleza y al,alcance de la jurisdicción de los Estados 
ribereños y de los Estados de pabellón. 

ARTICULO XV 
ENMIENDAS A LOS APENDICES 1 Y 11 

1. En reuniones de la Conferencia de las Partes se aplicarán tas siguientes 
disposiciones en relación con la adopción de las enmiendas a los Apéndices 1 y 
11: 

a) cualquier Parte podrá proponer enmiendas a los Apéndices 1 o 11 para 
consideración en la siguiente reunión. El texto de la enmienda propuesta será 
comunicado a la Secretarla con una antelación no menor de 150 dlas a la fecha de 
la reunión. La Secretaría consultará con los demás Partes y la entidades 
interesadas de conformidad con lo dispuesto en los subpárrafos {b) y (c) del 
párrafo 2 del presente Artículo y comunicará las respuestas a todas las Partes a 
más tardar 30 dfas antes de la reunión. 

b) Las enmiendas serán adoptadas por una mayor(a de dos tercios de las 
partes presentes y votantes. A estos fines, <Partes presentes y votantes>, significa 
Partes presentes que emiten un voto afirmativo o negativo. Las Partes que se 
abstienen de votar no serán contadas entre los dos tercios requeridos para adoptar 
la enmienda. 

c) Las enmiendas adoptadas en una reunión entrarán en vigor para todas las 
Partes 90 días después de la reunión, con la excepción de las Partes que formulen 
reservas de conformidad con el párrafo 3 del presente Articulo • 

. 2. En relación con las enmiendas a los Apéndices 1 o 11 presentadas entre 
reuniones de la Conferencia de las Partes, se aplicarán las siguientes 
disposiciones: 

a) cualquier Parte podrá proponer enmiendas a los Apéndices lo 11 para que 
sean examinadas entre reuniones de la Conferencia, mediante el procedimiento por 
correspondencia enunciado en el presente párrafo. 

b) En lo que se refiere a las especies marinas, la Secretarla, al recibir el texto 
de la enmienda propuesta, lo comunicará inmediatamente a todas las Partes. 
Consultará, además, con las entidades lntergubernamentales que tuviesen una 
función en relación con dichas especies, especialmente con el fin de obtener 
cualquier información clentllica que éstas puedan suministrar y asegurar la 
coordinación de las medidas de conservación aplicadas por dichas entidades. La 
Secretaría transmitirá a todas las Partes, a la brevedad posible, las opiniones 
expresadas y tos datos suministrados por dichas entidades, junto con sus propias 
comprobaciones y recomendaciones. 
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c) En lo que se refiere a especies que no fueran marinas, la Secreiarla, al 
recibir el texto de la enmienda propuesta, comunicará Inmediatamente a todas las 
Partes sus propias recomendaciones al respeto. 

d) Cualquier Parte, dentro de los 60 dlas después de la lecha en que la 
Secretarla haya comunicado sus recomendaciones a las Partes de conformidad 
con los subpárralos (b) o (c) del presente párrafo, podrá transmitir ·a la Secretarla 
sus comentarlos sobre la enmienda propuesta, junto con todos los datos 
científicos e Información pertinentes. 

e) La Secretarla transmitirá a todas las Partes, tan pronto como le fuere 
posible, todas las respuestas recibidas, junto con sus propias recomendaciones. 

1) SI la Secretaría no recibiera objeción alguna a la enmienda propuesta 
dentro de los 30 días a partir de la lecha en que comunicó las respuestas recibidas 
conforme a lo dispuesto en el subpárralo (e) del presente párrafo, la enmienda 
entrará en vigor 90 días después para todas las Partes, con excepción de las que 
hubiesen formulado reservas conforme al párrafo 3 del presente Articulo. 

g) SI la Secretaría recibiera una objeción de cualquier Parte, la enmienda 
propuesta será puesta a votación por correspondencia conforme a lo dispuesto en 
los subpárralos (h), (1) y (J) del presente párrafo. 

h) La Secretaría notificará a todas las Partes que se ha recibido una 
notificación de objeción. 

1) Salvo que la Secretarla reciba los votos a favor, en contra o en abstención 
de por lo menos de la mitad de las Partes dentro de los 60 días a partir de la lecha 
de notificación conforme al subpárralo (h) del presente párrafo, la enmienda 
propuesta será transmitida a la siguiente reunión de la Conferencia de las Partes. 

J) Siempre que se reciban los votos de la mitad de las Partes, la enmienda 
propuesta será adoptada por una mayoría de dos tercios de los Estados que voten 
a favor o en contra. 

k) La secretarla notificará a todas las Partes el resultado de la votación. 
1) SI se adoptará la enmienda propuesta, ésta entrará en vigor para todas las 

Partes 90 días después de la lecha en la que la Secretaría notifique su adopción, 
salvo para las artes que formulan reservas conforme a lo dispuesto en el pérralo 
3 del presente Artículo. 
3. Dentro del plazo de 90 días previsto en el subpárralo (c) del pérralo 1 o 
subpárralo (1) del párrafo 2 de este Artículo, cualquier Parte podrá formular una 
reserva a esa enmienda mediante notificación por escrito al Gobierno Depositarlo. 
Hasta que retire su reserva, la Parte será considerada como Estado no Parte en la 
presente Convención respecto del comercio en la especie respectiva. 

ARTICULO XVI 
APENDICE 111 Y SUS ENMIENDAS 

1. Cualquier Parte podrá en cualquier momento, enviar a la Secretarla una.lista 
de especies que manifieste se hallan sometidas a reglamentación dentro de su 
jurisdicción para el fin mencionado en el párrafo 3 del Artículo 11, En el Apéndice 
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111 se Incluirán los nombres de las Partes que la presentaron para Inclusión, los 
nombres clentlllcos de cada especie asl presentada y cualquier parte o derivado 
de los animales o plantas respectivos que se especifiquen respecto de esa especie 
a los fines del subpárralo (b) del Articulo l. 
2. La Secretaría comunicará a las Partes, tan pronto como le fuere posible 
después de su recepción, las listas que se presenten conforme a to dispuesto en 
el párrafo 1 del presente Art!culo. La lista entrará en vigor como parte del Apéndice 
111 90 dfas después de la fecha de dicha comunicación. En cualquier oportunidad 
después de la recepción de la comunicación de esta lista, cualquier Parte podrá 
mediante notificación por escrito al Gobierno Depositarlo, formular una reserva 
respecto de cualquier especie o parte o derivado de la misma. Hasta que retire esa 
reserva, el Estado respectivo será considerado como Estado no Parte en la 
presente Convención respecto del comercio en la especie, parte o derivado de que 
se trata. 
3. Cualquier Parte que envla una lista de especies para lncluslón en . el 
Apéndice 111, podrá retirar cualquier especie de dicha lista en cualquier momento, 
mediante notificación a la Secretaría, la cual comunicará dicho retiro a todas las 
Partes. El retiro entrará en vigor 30 dias después de la fecha de dicha notlllcaclón. 
4. Cualquier Parte que presente una lista conforme a las disposiciones del 
párrafo 1 del presente Articulo, remitlrá a la Secretarla coplas de todas las leyes 
y reglamento Internos aplicables a la protección de dicha especie, Junto con las 
Interpretaciones que la Parte considere apropiados o que la Secretarla pueda 
solicitarle. La Parte, durante el periodo en que la especie en cuesllón se encuentre 
Incluida en el Apéndice 111, comunicará toda enmienda a dichas leyes y 
reglamentos, as! como cualquier nueva Interpretación, conforme sean adoptadas. 

ARTICULO XVII 
ENMIENDAS A LA CONVENCION 

1. La Secretarla a petición por escrito de por lo menos un tercio de las Partes, 
convocará una reunión extraordinaria de la Conferencia de las Partea para 
considerar y adoptar enmiendas a la presente Convención. Las enmiendas serán 
adoptadas por una mayorla de dos tercios de las Partes presentes y votantes. A 
estos !lnes <Partes presentes y votantes>, significa Partes presentes que emiten 
un voto afirmativo o negativo. Las Partes que se abstienen de votar no serán 
contadas entre los dos tercios requeridos para adoptar la enmienda. 
2.. La Secretarla transmitirá a todas las Partes los textos de propuestas de 
enmienda por lo menos 90 días antes de su consideración por la Conferencia. 
3. Toda enmienda entrará en vigor para las Partes que la acepten 60 dlas 
después de que dos tercios de las Partes depositen con el Gobierno Depositarlo 
sus Instrumentos de aceptación de la enmienda. A partir de esa lecha, la enmienda 
entrará en vigor para cualquier otra Parte 60 días después de que dicha Parte 
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deposite su Instrumento de aceptación de la misma. 

ARTICULO XVIII 
ARREGLO DE CONTROVERSIAS 

1. Cualquier controversia que pudiera surgir entre dos o más Partes con 
respecto a la Interpretación o aplicación de las disposiciones de la presente 
Convención, será sujeta a negociación entre las Partes en la controversia. 
2. SI la controversia no pudiese resolverse de acuerdo con el párrafo 1 del 
presente Art!culo, las Partes podrán por consentimiento mutuo, someter la 
controversia a arbitraje, en especial a la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya 
y las Partes que así sometan la controversia se obligarán por decisión arbltral. 

ARTICULO XIX 
FIRMA 

La presente Convención estará abierta a la firma en Washington, hasta el 30 
de abril de 1973 y, a partir de esa lecha, en Berna hasta el 31 de diciembre de 
1974. 

ARTICULO XX 
RATIFICACION, ACEPTACION Y APROBACION 

La presente Convención estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación. 
Los Instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación serán depositados en 
poder del Gobierno de la Confederación Suiza, el cual será el Gobierno 
Depositarlo. 

ARTICULO XXI 
ADHESION 

La presente Convención estará abierta Indefinidamente a la adhesión. Los 
Instrumentos de adhesión serán depositados en poder del Gobierno Depositarlo. 

ARTICULO XXII 
ENTRADA EN VIGOR 

1. La presente Convención entrará en vigor 90 di as después de la fecha en que 
se haya depositado con el Gobierno Depositarlo el décimo Instrumento de 
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. 
2. .Para cada Estado que ratifique, acepte o apruebe la presenta Convención, 
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o se adhiera a la misma, después del deposito del décimo Instrumento de 
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, la Convención entrará en vigor 90 
días después de que dicho Estado haya depositado su Instrumento de ratificación, 
aceptación, aprobación o adhesión. 

ARTICULO XXIII 
RESERVAS 

1. La presente Convención no estará sujeta a reservas generales. Unlcamente 
se podrán formular reservas específicas de conformidad con lo dispuesto en el 
presente Artículo v en los Artículo XV y XVI. 
2. Cualquier Estado, al depositar su Instrumento de ratificación, aceptación, 
aprobación o adhesión, podrá formular una reserva especifica con relación a: 

a) Cualquier especie Incluida en los Apéndices 1, 11 y 111; o 
b) Cualquier parte o derivado especificado en relación con una especie 

Incluida en el Apéndice 111. 
3. Hasta que una Parte en la presente Convención retire la reserva formulada 
de conformidad con las disposiciones del presente Artículo, ese Estado será 
considerado como Estado no Parte en la presente Convención respecto del 
comercio en la especie, parte o derivado especificado en dicha reserva. 

ARTICULO XIV 
DENUNCIA 

Cualquier Parte podrá denunciar la presente Convención mediante 
notificación por escrito al Gobierno Depositarlo en cualquier momento. La denuncia 
surtirá electo doce meses después de que el Gobierno Depositarlo haya recibido 
la notificación. 

ARTICULO XV 
DEPOSITARIO 

1. El original de la presente Convención, cuyos textos en chino, espaí\ol, 
español, francés, Inglés y ruso son Igualmente auténticos, será depositado en 
poder del Gobierno Depositarlo, el cual enviará coplas certificadas a todos los 
Estados que la hayan firmado o depositado Instrumentos de adhesión a ella. 
2. El Gobierno Depositarlo Informará a todos los Estados signatarios y 
adherentes, así como a la Secretarla, respecto de las firmas, los depósitos de 
Instrumentos de ratlllcaclón, aceptación, aprobación o adhesión, la entrada en 
vigor de la presente Convención, enmiendas, formulaciones y retiros de reservas 
y notificaciones de denuncias. 
3. Cuando la presente Convención entre en vigor, el Gobierno Depositarlo 
transmitirá una copla certificada a la Secretarla de las Naciones Unidas para su 
registro y publicación de conlormldad con el Artículo 102 de la Carta de las 
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Naciones Unidas. 
En testimonio de lo cual, los Plenlpotenclarlos lnfraescrltos, debidamente 

autorizados a ello, han firmado la presente Convención. 
Hecho en washlngton, el día tres de marzo de mll novecientos setenta y tres. 
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ANEXO II. 
FORMAS DE LOS CERTIFICADOS Y PERMISOS 

DE CITES. 



" !'l~ ........ ~. 

CCNVENTION ON 
INTERNATIONAL TRACE IN 
ENDANGERED SPECl'ES Of 
WILD FAUNA ANO FLORA 

EXPORT 

RE·IXPOAT 

IMPORl' 

=OT~ER 

---' 

! .::: .. ·e--:...-::··-· ....... ._.,,,.. .. _ ................. _, .. _ .... . 

;¡ ....... 

¡ •n-•-· .,. -r-••• 

i .,. :.-:.-::::::::.· 



The cOdes to be used for !lcx no. !1 are is fc11ow1: 

T Commarc:at 
Z Zoos 
o aotaniciu gardens 
Q Circ:.ises end :rav•tling 'xn1b1t1ons 
S S..:ienufic 
H Hunting u-opn1es 
P Personal 
M Sio·,,,1éic3! ~esearch 
E Educ.u1ona1 
N Aeintroducticn )r introouction into the -.vild 
a Breeding n i::11ctiv1ty or artiricial propagation 

The codts tP ~e usad fer t:cx :io. te ne n 'cllows: 

W Soec::r.ans taicen lrom :ne wild 
R S¡:!tc:rr.ens or1g:r.ating ~t:m s ranching ?ueration 
D A;:oencix 1 1r.im111 brtc ·n :aptivitv fer commercial iJutPOHs. or 

Apoar.éix : plants 1rtificl11lv oropag1ted fer commercitl :>uroo .. s as 
well ., :a~s !lnd ptodu~s mereof. txoorud ..:r.dtr -;he ?rovi1lons :)f 
A.nicle 'JU, p1ragraph .J., :)f the C.>nvent:on. 

A Pl1n1s tha: 1111rt1liel11iy ?fOpegatea ;n ec:c:ndanca· 11itn 1'11Glution 
Conf. 2.12. 11well11 :wu·and ;irodUCtl ther1of, HpOlted under 
thll · proviaiona of ·Attic!t VII. p,aragr1ph ! of the Convt1nt1on 
(apec¡mtna of 1pecln ftlW•d in Appendhc 1 lf theY ·.,. not 
reprodund lltif1cillly fer commercial purpoaea and apecimens "' 
1pecl11 lncluded in ,lpp1ndC11 11 and HU 

C Animela brld In captivity :n accordlnce with ft11ol\;uon Conf. 2. 12.. 
H wall H P9ftl 1nd product1 thefaaf, exponed under the provilions 
of Artic?• vu. pat•Qraph 5, al the Conv1ntion (1p1clmen1 of apecies 
Ülelud•d in Apgrandix I if they ere not bred in ceptlvity fot commercial 
purpOH• 9r1d 1pecimens of apecies lnducfed in AppendicH 11 and 1111 
F1 ·generaban snim1l1 bom in captiviey, but wh.ich do not fulfU the 
definition of •bred in capbvh.y• in Resoiutlon Conf. 2.12. H well H 
pans and products thwtof 

U Source unknown <mun be juftlledl 
1 Conliscat•d or niztd specitMna 



ANEXO III. 

CLASIFICACION DE ESPECIES DE LOS 

APENDICES 1 V 11 DE LA CONVENCION 
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nu. SO-Wlklltl• ~ flthtriff 

PART 11-lHDAHGERED AHD 
THREATEHEO WILDUR AHD PLANTS 

-IO-u-
1Wn;s:4.I fRl'15Z. JulJ fl, 1111J. unlu1 

01h1Mte10011d. 

111.11~--~ -(•) The ll1t ln lhls .. ctlon contaln• :he 
D.IDlel or •ll •pede• of wlldlife whlch 
bave bnn d1111ennlned by the Servtc11 lo 

~~n~~.~~:~!1:.~~1:· ~~ !!:1diue 
trHled a1 Endanaared or Threatened 
bectUM they u111ulliclently 1imilar In 

.;e::::::d !:e~::r.•e·:¡d,;~50 llt uq.). 
(b) 1'1ui column• entltled "Cllmmon 

Name." "'!klentiftc Nam•." and 
"Vertebnl8 Popul.tion Whcre 
Endanetted orThtntened" dtftna the 
l¡Mclll o{ wíldllfe withJn tha mHn1n9 of 
lhe AcL Tlust. diff'IH'l'nlly d.11lft1d 
poanphlc ~•tlocu of lh1 .••me 
vertebral• 1ub1pedu ar .peaea 1haU 
be ldanUfi•d by thelt dUflrin.I 
poanphtc bolmdarin. enn thou¡h the 
otbar two colutnn1 are ld.nticaL The 
ta111'1. ~EnUre'" mean• th1t 11l populstlon1 
lhrou¡hGut ti. pt&Mnt n.nae of a 
nrtabnl8 apedu an U1ted. Althou1h 
comman iwnea are lncluded. they 
cannot be' nllft! upon far ldantlflcatlon ::.:t=i' alnc.'~!'s.~c!!~a\I 
u.. lb mo1t ...ce~ acczptad. adentU\c 
iwu. lll CAM9 ln whlcb toMu.ion ml¡hl 

:~=~1h:::'.fb:l;l~~i:e.t:i~i;11~ 
tM utut ptacUcabla on lhe 
lnUtnaUonal Cad• of Zoofogicol 
NtNMtH:latum. 

{c)tntba'"SlatUl"c:olwnt1tba 

~11d0a~~;r'~~o~n:'.t.;!"~r:~d "E 
{or TJ (S/Al"" fot almUarlty of 
appearanca tpeciea. 

{d) The other data In tha ll11 •re 
nonregulatory In nature and are 
provlded for the lnfonnatlon of lh• 
readet. ln the annual revi1lon and 
compUa\lon of thl1 tille. the íollo1111in.¡ 
lnfonnallon m1y be 11tnended wlthout 

:~~~~ 11bi~io~~i ;:!'!'fe!~:!"' 
reference1 to certaln other appllcable 
portlon1 of thl• dt\e, 1ynonpi1. and 
more cwnnt rurnes. In any of thHe 
revised entnes. n•lthu th• 1ped1&, H 
deRned ln par•ar•ch lbl of thl• 1ec:tlon. 

foilc!!!t!';: ::Cedur~!~1Pda~1~:~'r 
lhlatllle. 

{o) Tbe "h11torlc ranse·· 1ndica1es 1h1 
known •n•rel di1tributlon of the 
1p1cia1 or 1ubtp1de1 al repartid in the 
currwnt 1d1nUílc Utera1ure. Th• pre11nt 

g~~:'i::.~ri1'c=~~1~!f:! 
doaa cot lmply any Uoiilatlon on th• 
•ppllcatlon ol lhe prohlb\tlon1 in tbe Acl 
or lmpl•lhllllns rules. Such prohibltiona 
apply lo all tndlvtdua\1 of the 1pedea. 
wheniver tound. 

(O(t) A footnolir lo lhe F.._al 
~publlcallon{1) U1t1na or 
r.claulfy{nt a 1¡,eciH t. indlcaled 
undar thli colWM º'When Uatad. .. 
Footnota nwnbers to 1111.nal>d 17.12. 
u. ln th• tarne nwnertcal Mq~. 
1tnce plante and actma\1 mey ba ll1ted 
In th• Ame, ..... a.F.a.r documant. 
That docummt. al lea1t tlnce 1973. 
lnclude1a1tatemant Indice.Un¡ the ba1b 
for tbe lllllrf3. H well H the effecUva 
dats{a)ofuld\ialln¡. 

ha~l~··J:!:1;:~~ -:'1~~Ucal 
refarence 10 othar aactlon1 ln Parta 17, 
U.Z. m. or1Z1. The '"Sptdal rul11" 
colunzn wi\l al10 ba uud to dta the 
a~I rulH tbat delCrlbe u:pariruental 
populallon1 and d.tmnlntl 11 they arw 
•HenUal orhODtU1Dttal. Separele 

~~=--'-.:1:.':.:r~::nta!u, 
lncllldir ti. foUowln¡ 1ymbols: '?CE"' for 
an eateatlal operltM:ni.I populallon 
and "XN" for a nonnaanUal 
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