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PREFACIO
 

Este libro e- un tributo a los que practican la planificaci6n del desarrollo 
socioecon6mico integrado. Como catalizador y participante en ese proceso, el 
Departamento de Desarrollo Regional (DDR) de la Secretaria Ejecutiva para 
Asuntos Econ6ruicos y Sociales de la Organizaci6n de los Estados Ameri
canos ha aprendido a apreciar lo rutinariamente dificil, complejo y frustrante 
que es dicho proceso, y a reconocer que muy raras veces las cosas resultan 
tal como fueron planeadas Ciertarnente, a los profesionales que trabajan en el 
desarrollo no es preciso decirles que no hay secretos, ni listas de verificaci6n, 
ni enfoque que por sf solo d6 impulso al proceso de desarrollo ni mantenga ese 
impulso. Ellos saben que incluso los planes de desarrollo mejor trazados son 
estructuras fragiles y vulnerables frente a condiciones que cambian cons
tantemente. Tambi~n saben que los planes bien formulados pueden ayudar a 
adoplar sensatas decisiones en cuanto a inversones, que contribuyan a un 
desarro!lo sostenido en beneficio de grandes sectores de la poblaci6n. 

El repaso de 20 aros de experiencia en la planificaci6n del desarrollo 
regional integrado es un ejercicio que obliga a la humildad. Los errores y los 
planes falbidos se destacan claramente con la perspectiva del tiempo, pero 
lambi6n sobresalen los ocasionales proyectos ejecutados exitosamente, que 
surgieron de los planes. Menos obvios, pero quiza igualmente halagadores son 
los errores que pudieron evitarse a causa de planes bien concebidos. El DDR 
se basa aqui en su propia experiencia de campo en Am6rica Latina, dejando a 
otros organismos de asistencia tecnica c1 trabajo de catalogar las suyas. En 
consecuencia, el enfasis de este libro esta en el desarrollo de los recursos 
naturales, la energia, la infraestructura, la agricultura, la industria, los 
asentamientos humanos y los servicios sociales. Creemos que estas exposi
ciones contienen informaciones e ideas que pueden ser de utilidad para los 
gobiernos de uospaises en desarrollo, tanto a nivel local como nacional, asi 
como para los organismos sectoriales, las autortdades a cargo de cuencas 
hidrograficas, las corporaciones de desarrollo regional. otros grupos de 
asistencia tecnica y -sobre lodo- para los jefes de estudios de campo 

Corlo unidad de cooperacibn tecnica, el DDR invierte la mayor parte de sus 
esfuerzos realizando, y no reflexionando o teorizando Pero despues de dos 
decadas ha producido un enfoque parcialmente estandarizado de la asis
tencia tecnica en el desarrollo regional Aunque el personal del DDR tiene 
honestas diferencias de opinion sobre aspeclos tecnicos, y los paises a los 
cuales el Denartamento ha prestado ayuda muestran necesidades de 
desarrollo muy variadas y en constante cambio, el DDR tiene una metodologia 
y una filosofia Por lo tanto. para que ambas puedan ser aprovechadas por 
olros, se presentan en forma resumida en este volumen 

Kirk P. Rodgers 
Depariamento de Desarrollo Regional 
Organlzacl6n de los Estados Americanos 
Washington, D.C. 
Enero de 1984 
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RECONOCIMIENTOS 

En cualquier proyecto de magnitud que se Ileva a cabo en colaboracidn, resulta dificil 
conceder el cr~dito a quienes lo merecen. particularmente cuando el tema es la historia 
de veinle airos de un departamento de un organismo internacional Y cuando el esfuerzo 
tambi~n incluye la asociacidn con otra institucidn de asistencia para el desarrollo, el 
nimero de participantes se acrecienta notablemente 

La percepcidn de la necesidad de contar con un libro acerca de la experiencia 
acumuada sobre planificacidn del desarrollo regional. surgib separadamente en el 
Departamento de Desarrollo Regional (DDR) de la Seretaria Ejecutiva para Asuntos 
Econ6micos y Sociales de la Organizaci6ri do los Estados Americanos y on el personal 
directive de la AID y del National Park Service (NPS) a cargo del proyecto "Expanded 
Informatior Base for Environmental and Natural Resources" Robert Blesch. del 
DDR/OEA, y Ken Thelen. del NPS fueron quienes pusioron a ambos grupos en contacto, y 
sus intereses mutuos Ilevaron finalmente a las reuniones entre el personal dol NPS y del 
DDR, que culminaron en la decisi6n do aunar esfuorzos para producir este libro 

Caldwell Hahn y Stephen Bender ayudaron a prenarar la propuesta inicial que tue la 
base para el Acuerdo Cooperativo firmado entre el BDR y AID/NPS La investigaci6n de 
campo y la redaccion inicial do los esjdios do casos fueron Ilevadas a cabo par Stephen 
Bender. Caldwell Hahn. Richard Meganck y Eugenio Isla Kathleen Courrer. Arthur 
Heyrnan. Newton Cordoiro y Richard Meganck volvieron a rodactar los estudios de cases. 
mientras quo Robert Blesch. Oscar Pretell. Roberto Casar~as. Miguel Petit. Arnold 
Kreisman, Jorge Blanco. Patricio Chellew y Pedro Bona introdujeron ideas adicionales. 

Las directrices fueron escrilas par Kirk Rodgers, con la ayuda do un equipo integrado 
par Newton Cordeirc. Brian Thomson. Richard Saunier y Arthur Hoyman Todos los 
miembros principales del personal del DDR contribuyeron en alguna forma a la evolucion 
de las ideas Todo oi Departamento y sus contr 3partes nacionales en Am" ica Latina y el 
Caribe cornpartieron los veinte arios de experioncia que constituyen la base de Ioque se 
ha escrito 

Gary Wetterberg. Hugh Boll Muller y Jeff Tschirle, drolNational Park Service. y Molly 
Kux de la AID revisaron varios borradores do la introduccibn. los estudios do casos y las 
directrices, y contribuyoron con valiosos corentarios Otros revisores del borrador final 
fueron Marc Carroll John Clark y Peggy [ipson del NPS: Michael Crosswell. Maria 
Hatziolas. David Joslyn , Steven L;ntner de la AID Michael Moran. del Institute 
Interarnnicano do Cioencias Aqrfcolas. Luis Forrate. drl Banco Interamericano do 
Desarrollo. y Donald King del Banco Mundial 

Kathleen Courrier edit6 los informes de los investigadores on el campo y ayudb a 
redactar un borrador de la introduccibn y las directrices Lawrence Fahey. Gloria Martinez 
y Gabriel Gross adaptaron los mapas ygraficos do los informes orig;nales de la OEA. que 
fueron el centra do los estudios do casos Teresa Angulo. Janice Bramson y Monica 
Muller se hicieron cargo de latediosa tarea de transcripcirn. producc16n do rnanuscrilos y 
otras funciones logisticas Linda Starke y Belty Robinson reahzaron larevison de la 
version en ingles,en antao que Julio C Reyes luvo a su cargo la correccin do las pruebas 
de imprenta en ese idiorna y la traduccion del libro al espar~ol La versiOn final en espariol 
tue editada par Carlos Tripodi 

Los fondos para este estudio procedieron del AID/NPS Natural Resources Expanded 
Information Base Protect (que es financiado par la Oficina de Silvicultura, Medio Ambiente 
y Recursos Naturales del Departamento de Ciencia y Tecnologia de AID) y del 
Departamento de Desarrollo Regional de la OEA 
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RESUMEN EJECUTIVO 

Introdur,c6n 

Este libro es un registro de experiuncias en la planificaci6n del desarrollo regional y 
en la formulaci6n de proyectos de inversion, incluyendo la incorporaci6n de consi
deraciones ambientales dentro de estos procesos. Examina tambi~n la implementa
ci6n dF! desarrollo de acuerdo con 'os planes trazados. Se han registrado los exitus 
tanto como los fracasos, como una ayuda para ensear a los que practican el 
desarrollo Ioque ha dado o no ha dado resu!tado en America Latina en diferentes 
circunstancias. La planificacion regional se define como la planificaci6n multisectorial 
de espacios especificos -estados, provincias, cuencas hidrograficas u otras ,reas
en los cuales los gobiernos han decidido promover inversiones y estimular el 
desarollo Las metodologfas descritas son aplicadas por equipos multidisciplinarios 
de profesionales 

El libro se dirige a diversos pOblicos: jefes de estudios de desarrollo integrado,
responsables de la formulacion de polit'cas de los gobiernos. universidades y centros 
de adiestramiento. instituciones internacionles de financiamiento y organismos de 
asistencia para el desarrollo. 

El Departamento de Desarrollo Regional (DDR) de la Organizacrbn de los Estados 
Americanos ha venido brindando asistencia aAmerica Latina yel Caribe en materia de 
planificacion del desarrollo y formulaci6n de proyectos por espacio de 20 argos El DDR 
ha Ilegado a la conclusion de que ni la planificaci6n de vasto alcance ni los enroques 
puramente sectoriales de la planificaci6r y formulacion de proyectos son apropiados 
para los paises en desarroilo. El enfoque intermedio del DDR comprende el diagndstico 
de los principales problemas y el potencial de una determinada area. la preparacion de 
una estrategia de desarrollo. y la formulacion de un paquete coordinado de proyectos
de infraestructura, de producc16n y de servicios ae apoyo, dentro de un plan de acc6n 
para implementar la estrategia 

El DDR cree que los problemas "ambientales" surgen cuando uii sector cor ipite con 
otro en el uso de bienes y servicios naturales Si el manejo de recursos se considera al 
principio del proceso de planificaci6n. estos conflictos sectoriales p. eden reducirse al 
minimo obviando asi lanecesidad de ccstosas evaluaciones de impJtos ambienlales. 

La Agencia para el Desarrollo Internacional (AlD) y el Servicio de Parques
Nacionales de los Estados Unidos (NPS) cooperaron en forina conlunta con el 
Departamento de Desarrollo R,..:gional doe la Organizaci6n de Ics Estados Americanos 
en la preparac16n y el financiamiento de este libro atraves del "Proyecto para Oblener 
una Base de Informai6n Amphada sobre Recursos Naturales' (Natural Resources 
Expanded Information Base Prolect). 

Directrices 

I. Diserlo del Estudio 
Para comenzar a diseriar un estudio de desarrollo regional, el equipo de planificacion

necesit. una definici6n del area de estudio, una declaracion de los objetivos del 
gobierno y del nivel de inversiones a que se aspira. una clara apreciaci6n de los 
problemas generales y del potencial de la regi6n. y el conocimiento de los organismos 
que llevaran acabo el estudio e implementaran sus resultados El DDR envia al campo 
una misi6n preliminar para obtener esta informac16n y exarninar otros elementos que
condicionan el disero del estudio el grado de aplicacion del proceso de desarrollo 
regional en el pais, la relacion entre los problemas de 'q regi6n y los problemas
nacionales ms amphos.y la relacion entre las practicas de manejo de recursos de 
dicha regi6n y los ecosistemas mas extensos 

Los problemas de la planificacin del desarrollo requieren por Iogeneral soluciones 
multisectoriales, que a su vez exigen un enfoque multidisciplinaro integrado. El 
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problema central del disero del estudio es definir el enfoque t~cnico con una amplitud 
suficiente que posibilite la adopci6n de soluciones viables, manteni~ndose a la vez 
dentro de los lImites de tiempo y recursos. En otras palabras, el alcance de un estudio 
puede reducirse sin destruir el enfoque integral, si los objetivos y los recursos se 
compatibilizan con habilidad. 

Los estudios de desarrollo regional son manej-Jos en forma conjunta por las 
entidades de contraparte y el DDR. Este manejo coordinado ayuda a movilizar la 
participaci6n loca!, aumenta la posibilidad de que las recornendaciones del estudio se 
implementen, y favorece una Pficiente transferencia de lecnologia 

La fase de diseo culmina con un acuerdo que especifica los productos del estudio. 
los compromisos financieros de los participantes, y el programa de actividades o plan 
de trabajo. Dicho plan especifica qu6 tcnicos deber-n colaborar en cada una de las 
tareas y en que forma estas tareas se relacionan entre si y con los productos del 
estudio. 

II. Ejecucl6n del Estudlo 
La ejecucibn del estudio se divide en dos fases: el diagnostico del desarrollo (Fase I) 

y la formulaci6n de proyectos y preparaci6n del plan de acci6n (Fase II). 

La Fase I consiste en un diagnostico de las principales necesidades, problemas, 
potencial y limitaciones de la region, la formulacion de estrategias de desarrollo, y la 
identificacion de posibles proyectos de inversion En 6reas relativamente desarro-
Iladas, el analisis de los datos existentes puede ser suficiente para efectuar el 
diagn6stico, que podria orientarse al rnejoramiento de las actividades que se hallan en 
ejecuci6n. En zonas donde los datos son deficienies, so reone :nformacion sobre 
recursos natui ales y otros temas, de modo quo puedan seleccionarse rapidamente las 
areas que tengan un alto potencial de desarro!lo Las tareas del estudio se definen en 
terminos de problemas o subdivisiones espaciales, mas que sobre la base de 
disciplinas tecnicas. Tambien se formulan estrategias alfornativas compatibles con las 
metas nacioriales, para aprovechar las mayores oportunidades. resolver problernas 
criticos y unificar subregiones Se identifican las posibilidades de proyectos para 
implementar las estralegias y reducir al minimo los posibles conflictos entre los 
usuarios de bienes y servicios naturales En este proceso participan las entidades 
locales y los beneficiarios. El informe de la Fase I permite al gobrerno soloccionar una 
de las estrategias alfernativas, asi como un grupo de proyoctos para ser formulados en 
l'Fase II. 

En la Fase I! se retina la estrafegia de desarrollo y so formulan las propuestas de 
proyectos de la Faso Iseleccionadas por el gobierno (por lo general a nivel de estudios 
de prefactibilidad), con la participacion do los beneficiarios y los organismos 
ejecutores. Los proyectos se adecuan a los criterios de las posibles fuentes de 
financiamieno y se reinen en 'paquetes" que comprendcn inverstones coordinadas 
que se refuerzan mutuamente en materra de producc16n, de infraestructura y de 
servicios sociales El plan de acci6n preparado en ese momento fila el marco politico y 
la justificacion de los proyeclos, o incluye recomendaciones para un cronograma do 
inversiones. arreglos instifucionales y la legislaci6n pertinente La Fase II termina con 
un informe final que incluye el plan de accion y los proyectos inerrelacionados 
propuestos. En el cuadro 1 se ofroce una sintesis del proceso de la ejecuci6n del 
estudio. Unn de los obletivos fundamentales del proceso es fortalecer las instiluciones 
nacionales que participan en of esudio 

Ill. Implementaci6n de las Recomendaciones 
Ninguna propuesta de desarrollo se pondra en pracfica automaticamene, aunque 

sea tecnica y econmicamente solida El mayor desafio del desarrollo es el politico, o 
sea lograr implementar los planes en las condiciones financeras e instilucionales 
prevalecientes. A fraves del proceso del estudio pueden aplicarse medidas que 
ayuden a asegurar que las reconendaciones se lendran en cuenta* 

- En el diseio del estudio: compatibilizar el estudio con el sistema naciona! de 
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Cuadro 1
 
SINTESIS DEL PROCESO DE EJECUCION DE UN ESTUDIO DE PLANIFICACION DEL
 

DESARROLLO REGIONAL
 

FASE II 
FASE I FOPMULACION DE PROYECTOS Y 

DIAGNOSTICO DE DESARROLLO PREPARACION DEL PLAN DE ACCION 

Actividades Dlagn6stlco de la regl6n 	 Formulacl6n de proyectos (perfll o 
* anhilsls sectorlal 	 prefactibilidad) yevaluacl6n 
* anMlJIs espaclal * sectores do produccl6n (agricultura,
 
" anllsls Instituclonal sllvlcultura, agroindustria,
 
" anllsls amblental Industria, pesca, mineria)
 
" sintesis: necesldades, e servlclos de apoyo (comerclallzacl6n,
 

problemas, potenclales, credito, extenslhn) 
limiltacloies e desarrollo social (vivienda, 

Relacl6n con los planes naclonales, educacl6n, adlestramlento do 
estrateglas, priorldades mano de obra, salud) 

Estrateglas de desarrollo @Infraestructura (energia, trantporte 
" formulacl6n yan.llsls comunlcaclones) 

de alternatlvas 9 servlclos urbanus 
* ldentlflcacl6n de Ideas * maneJo de recursoi naturales 

de proyectos Preparacl6n del plan de accl6n 
" formulacl6n de paquetes de proyectos 
"pollticas para breas prioritarlas 

ysectores 
" Incentlvos y acclones promotoras 
" cronograma de Inversiones 
" evaluacl6n de fuentes flnsncleras 
" desarrollo Instituclonal y
 

adlostramlento
 
" promocl6n
 

Productos Informe Interino (Fase I) Informe Final
 
" dlagndstlco de la regl6n 9 estrategla de desarrollo
 
" estrategla de desarrollo 9 plan de accl6n
 

preliminar e proye:tos formulados
 
" proyectos Identificados 9 acclones de apoyo
 

Marco de Tlempo 	 9 a 12 meses 12 a 18 meses 
(hlst6rlcamente, 12 a18 meses) 

generacion de proyectos. Mantener informadas -si no intimamente intere
sadas- a las entidades de implementaci6n. Asignar suficiente tiempo y recursos 
a la formulacion de proyectos. 

- Durante la ejecucion del estudio: aprovechar reuniones pLblicas y utilizar los 
medios de informacion para generar un amplio apoyo popular y politico. Solicitar 
ideas de proyectos a las entidades locales y adaptar nuevas ideas para 
introducirlas en los planes sectoriales nacionales. En proyectos multinacio
nales, crear un foro informal de alto nivel para la discusi6n t6cnica. Iniciar 
pi oyectos pequernos durante el estudio, para dar impulso a proyectos de mayor 
envergadura. 

- Una vez completado el estudio: organizar seminarios con funcionarios del 
gobierno para discutir los resultados tcnicos y las propuestas. Asegurar que los 
fondos para la implementacidn se incluyan en el presupuesto regional o nacional 
que corresponda. Realizar sesiones de adiestramiento sobre el uso dei informe 
final. Cuando sea necesario, ayudar al gobierno a preparar solicitudes de 
prestamos para presentar a las instituciones financieras internacionales. Sobre 
todo, evitar que se desmorone el paquete de proyectos integrados. 



Cuadro 2 
RESUMEN DE LOS HECHOS ENCONTRADOS EN LOS ESTUDIOS DE CASOS 

Estudlos de Caso Pais 

Fechas del 
trabajo 

de campo 

Area 
(en miles 

do km 2) 

Altura 
(metros) 

Caracteristicas 
fisicas 

Entidades de 
contraparte 

Costo Total Propues!o 
(en miles de US$) Inv.de Proyectos 

OEA Naclonal (en miles de US$) 
Republica Dominicz'ha 

Inventario de Recursos 
Naturales 

DELNO 

Repuiblica
Dominlcana 1/65-5/66 

2/72-12/74 

48 

10 

0-3 175 

0-3 175 

Varladas 

Bosque seco, 

Of. Naclonal de 
Planificaclon 

Ministerlo de 

354 

266 

50 

300 

5 000 

45 000 
clenr.gs. bosque Agricultura 

Clbao Oriental y 
ReglJn del Cibao 

10/78-12/79 
1/80-2/83 

5 
19 

0-3 175 
humedo montano 

Bosque subtropical Secretaria 
de seco a humedo, Thcnica de la 

701 1 000 332 M 

bosque huimedo Presidercia 
montano 

Darien Panamb 2/75-7/78 17 0-1 800 Bosque humedo Ministerlos de 473 268 49 000 
tropical Planificacl6n; 

Agricultura, 

Obras Publlcas 

Cuenca del 
Pilcomayo 

Area Tripartite 

( Argentina. 

3olivia, 

Paraguay 

2/75-10/77 

1/79-12/80 

272 

71 

52-5 000 

52-400 

Andes orientales, 
Pledemonte 
Chaco 

Chaco, 

Arg.: INCyTH 
Bol.: Min.de 

Transporte 
Parag: Min.de 

275 

307 

2 713" 

447 

1 072000 

348 000 
Pledamonte Relaciones 

Exterlores 
Santiago-Wira Ecuador 1/78-6/81 25 0-4 900 Paramo. escarpa, Junta Nacional 500 960 984 000 

bosque tropical de Planlflcaci6n 
de montaria, INERHI 
Areas costeras 
troplcales 

Chapare Bolivia 4/78-5/80 24 300-5 000 Bosque hutmedo Min. de Agrlc.; 296 147 15 000 
tropical Instltuto de 

Pledemonte Colonlzaclon; 
andlno v llanuras Corp. de Desarrollo 
adyacentes de Cochabamba 

San Lorenzo Mexico 9/79-12/81 0.4 1 700-3 100 Chaparral, Un'v. Autonoma 142 

deslerto Agrarla 
"Antonio Narro" 

"Incluye USS750 000 del PNUD. 



Cuadro 3
 
CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES DE LOS ESTUDIOS DE CASOS
 

REPUBLICA DOMINICANA SANTIAGO-MIRA. ECUADOR 

-Describe una metodologia para un inventarlo naclonai de recursos naturales 

orlentado al desarrollo. 


-Descripcion detallada de "zonificacion agricola". una metodologia para 

identificacion y evaluacion de proyectos. 


-Historia de 18 ahos de asistencia t~cnica en planificacion del desarrollo en un 
pals. rastreo de !a evolucion del enfoque de pla,:ficacion regional. Muestra tres 
tipos de problemas (falta de d-tos de recursos naturales para planificacion e 
identificacion de proyectos, escasez dc proyectos de inversion. y formulac1on 
inadecuada de proyectos de inversion). 

-Problemas: Excesivo acopio de datos: perdida del impulso para la implementacion: 
esto ultimo es el resultado de no estudiar propue~tas de proyectos hasta el nivel 
de prefactibilidad. 

DARIEN. PANAMA 

- Encara el problema de limitar los asentamientos espontaneos a Io !argo de ur. 
camino de penetracion en ur area de bosque hUmedo tropical. 

-Identificacion de pequehas zonas adecuadas para colonizacion en una gran Area 
subdesarrollada. 

-ReducciOn del alcance pero no el caricter integral de la planificacion mientras los 
capitales de inversion se hacen escasos. 

- Preparacion de un plan de centros de mercado y servicios para un Area remota. 
-Problemas: Enfoques al manejo ambiental "'despuLsde los hechos": un enfoque 
preferido es el desarrollo rapido y concentrado de Areas seleccionadas que atraen 
inmigrantes desde Areas marginales y frAgiles en su aspecto ecologico. 

PILCOMAYO ARGENTINA. BOLIVIA. PARAGUAY 

- Presenta el desafio que signilica planificar el desarrollo de una cuenca 

hidrog-Afica multinacional. 


-Diserio de la estructura de manejo de un estudio multinacional. 

- Metodo para identificar rapidamente "'reas-programa'"de alto potencial de 


desarrollo en una region grande. 

-Establecimiento de cuentas regionales en una de esas Areas 


- Utilizaclon de ImAgenes por satelite para la confeccion de mapas de 

reconocimiento. 


-Problemas: Peli,-ro de proponer la creacion de instituciones multinaclonales o 

Ilevar a cabo acciones de desarrollo antes de que los paises comprendan
 
totalmente todas sus opciones.
 

-Presenta la cuestlon de la plane;icacion del desarrollo en un Area fronteriza de 
subreglones extremadamente heterogeneas.
 

-Descripcion detallada de la preparacion del plan de trabajo.
 
- Descrlpcion detallada de [a funcion del especialista en manejo ambiental.
 
-Formulacion de proyLctos fronterizos que se beneflcien de las ecoromias de
 
escala a travs de la producci6n y comercializacion binacional.
 

-Problemas: Utilizacion de una entidad sectorial como oflcina rectora en la
 
planificacion del desarrollo integrado
 

CHAPARE. BOLIVIA 

-Enfoca la dificultad de planificar el desarrollo regional en un Area de colonizaclon 
establecida y de nuevos asentamientos espontineos. 

-Preparacion de directrices para 'a colonizaciOn de nuevas tierras. 
-Identificacin e implementaclon de acciones inmediatas para aliviar los problemas 
sociales.
 

-Utllizacion de lideres locales como agentes de cambios.
 
-Temprana inclusion de los beneficiarios y las entidades responsables de [a
 

implementacion en Ia preparac1On de un plan de accl6n.
 
-Identificacion y solucion de conflictos entre grupos locales de intereses
 
sectoriales.
 

-Problemes: Los etectos de inestabilidad politica en la implementacion de
 
provectos.
 

SAN LORENZO. MEXICO 

-Presenta los problemas de confllctos en el uso de la tierra en un area con 
poblacidn urbana en rApido crecimiento. 

-PreparaciOn de un sistema de manejo de tierras que tenga en cuenta las demandas 
de abastecimiento de agua para uso urbano, recreacl6n, investlgacidn, y
 
agricultura a pequefa escala.
 

-Redefinir un estudio concebido inicialmente en t~rmlnos sectonales mMs
 
estrechos y convertirlo en un estudio de desarrollo Integrado.
 

-Movilizaci6n de los Intereses locales y de los medios de informacion para
 
promover la aceptacion politica de las recomendaclones.
 

-Problemas: Utilizacion de una universidad como entidad de contraparte de
 
desarollo. 
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Los Estudios de Casos 

Los seis estudios de casos fueron seleccionados con elfin de ilustrar las directrices. 
Los mismos representan una amplia gama de marcos sociales, ecolkgicos e 
institucionales: problemas tfpicos del desarrollo regional, y diversas unidades espa
ciales de planificac:6n, tales comO subdivisiones polfticas, cuencas hidrograficas y 
zonas fronterizas. Estos estudios multidisciplinarios representan la experiencia del 
DDR y sus metodologfas actuales. Los cuadros 2 y 3 ofrecen un resumen de ios 
estudios de casos 

Mirando al Futuro 

La planificaci6n del desarrollo debe ser tan din.mica comO el desarrollo mismo: en 
consecuencia, las cambiantes condiciones en America Latina yel Caribe requeriran la 
introducci6n de las correspondientes modificaciones en la metodologia de planifica
cion empleada. 

Las limitaciones econbmicas yde recursos naturales y los grandes movimnientos de 
poblaci6n afectarar, el desarrollo durantp la decada de 1980.Muy probablemente. los 
principales objetos de la planificacion seran areas relativamente desarrolladas (en vez 
de fronteras no desarrolladas). los centros urbanos y sus areas rurales de influencla, y
las regiones multinacionales 

Dadas las limitaciones econ6mrcas que se anticipan. las inversiones se canalizaran 
hacia la mejor utilizacidn de la infraestructura existente, hacia proyectos que ya esten 
en ejecuc16n, y alternativas de balO costo a proyectos de gran magnitud. Se 
favoreceran los cambios inslitucionales y legislativos de bajo costo pero que
produzcan resultados significativos y los proyectos destinados a generar divisas En 
consecuencia, los diagnosticos deberan realizarse mas eficientemente y habra que
prestar mayor atencibn a los planes y proyectos existentes Se asignar, mayor entasis 
a la produccion y distribucion de energia y alimentos, asi como a los probiemas
relacionados con ,1rbanizaci6n. los conflictos sobre el uso de recursos naturales, las 
migraciones. y la atenuacibn de desastres naturales Los desaffos a largo plazo de la 
planificacion para el desarrollo regional incluyen (1) el establecimiento de vinculos 
funcionales entre la planificaci6n regional y la planificaci6n nacional y sectorial, y (2) la 
coordinacion de la integraci6n subregional en areas tales comO cuencas hidrograficas 
multinacionales y zonas fronterizas. 



iNTRODUCCION
 

I. Antecedentes y Objetivos 

Si bien existen muchos te6ricos de la planificaci6n del 
desarrollo regional, son muy pocos los planificadores 
practicos que han documentado y sistematizado el 
proceso de preparar y ejecutar planes con el fin de 
mejorar las metodologias de planificaci6n. Uno de los 
objetivos principales de este libro es comunicar a los 
planificadores la exoeriencia acumulada en la plani-
ficaci6n del desarrollo regional a fin de que estos 
puedan refinar sus metodologias y hacer un nuevo 
enfoque de sus trabajos. 

Existe una segunda raz6n para reser'ar la experiencia 
antes mencionada. Desde el momento en que comen-
zaron a considerarse los aspectos ambientales como 
un tema del desarrollo, se ha reconocido que el mejor 
m6todo de considerailos es un enfoque integral del 
planeamiento. Se han formulado muchas hip6tesis en el 
sentido de que si las consideraciones ambientales 
pudieran integrarse sistematicamente en la planifica-
ci6n del desarrollo desde un primer momento, podrian 
evitarse muchos de los Ilamados impactos ambientales 
negativos del desarrollo. Tambi6n se ha sostenido que 
el enfoque multisectorial de la planificaci6n del desa-
rrollo proporciona un marco adecuado para encarar los 
numerosos conflictos reales y potenciales que surgen 
durante la planificacion y la irnplementaci6n en materia 
de uso de los recursos. Sin emo-argo, como en el caso 
de la planificaci6n basica del desarrollo regional, la 
teoria no se ha verificado adecuadamente en la prac-
tica. La necesidad de contar con estudios de casos 
sobre planificaci6n regional y manejo ambiental fue 
identificada aun antes de la Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre Medio Ambiente celebrada en 
Estocolmo en 1972. Sin embargo, durante la d6cada 
posterior a dicha conlerencia es muy poco lo que se ha 
publicado sobre esta materia. 

Un segundo objetivo de este libro es, por lo lanto, 
examinar los recientes intentos de incorporar sistema-
ticamente consideraciones ambientales dentro de la 
planificaci6n del desarrollo regional. 

I1. El Marco Institucional 

El Departamento de Desarrollo Regional (DDR) de ia 
Secretara Ejecutiva para Asuntos Econ6micos y Socia-
les de la Organizaci6n de los Eslados Americanos 
provee asistencia t~cnica a los gobiernos latinoameri-

canos en materia de planificaci6n del desarrollo inte

grado y formulaci6n de proyectos. El DDR ofrece 
servicios profesionales a los Estados Miembros en 
respuesta a las solicitudes de asistencia que recaen 
dentro de sus atribuciones y posibilidades. No provee 
asistencia financiera para la realizaci6n de estudios ni 

fondos para el desarrollo. Todos sus esfuerzos se Ilevan 
a cabo en colaboraci6n con organisrnos nacionales o 
regionales de los parses miembros, y el objetivo 
fundamental de su asistencia es la formaci6n insti
tucional y la transferencia de tecnologa. Su perspectiva 
proviene de muchos argos de experiencia en materia de 
planificaci6n regional, desarrollo de cuencas hidrogra
ficas, relevamientos de recursos naturales y manejo 
ambiental. 

Desde hace arlos, el DDR ha venido registrando 
sistem~ticamente su experiencia en beneficio de los 
estados miembros de la OEA. En 1969 public6 un 
manual que contiene los trabajos realizados durante los 
seis argos precedentes.1 En ese libro se docurnent6 la 
metodologia aplicada exitosamente en estudios inte
grados de recursos naturales. Su mensaje principal es 
que los relevamientos de recursos naturales y la 
recopilaci6n de datos son tareas muy costosas, que la 
recolecci6n de informaci6n debe estar "orientada al 
desarrollo", y que no termina despu6s de concluido el 
trabajo. En este libro se recalca la necesidad de Ilevar a 
cabo estudios integrados de recursos naturales en 
forma gradual, que evolucionen rapidamente del an6
lisis general de una extensa area, a investigaciones 
especfficas de areas limitadas que presentan potencial 
de desarrollo. En 61 se destaca repetidamente que los 
proyectos de desarrollo de recursos constituyen el 
producto final del levantarnib.-to de recursos y la 6nica 
verdadera justificaci6n de las inversiones en materia de 
recopilaci6n de datos. Se sertala asimismo la inutilidad 
de la recolecci6n sistematica de informaci6n detallada 
para la cual no se han identificado necesidades 
concretas. 

En la publicaci6n se registra una primera etapa en la 
evolucin de las metodologas del DDR. La experiencia 
posterior y la ampliaci6n de sus responsabilidades 
t6cnicas han extendido el alcance de las inquietudes 
del DDR. Al interes tecnico por los datos y las posibi
lidades de desarrollo se ha agregado una profunda 
preocupaci6n por las necesidades de desarrollo de la 
gente. Pot elle. al tiempo que mantiene su convicci6n de 
que la base de recursos naturales de un area es un 
factor determinante de su potencial de desarrollo, el 
DDR ampli6 su enfoque pasando de la recolecci6n de 
datos b~sicos originales sobre recursos naturales, a 
incluir la recopilaci6n y el analisis de datos regionales
econ6micos y s3,7iales, que en la actualidad incorpora 
como rutina en el diseo de estrategias de desarrollo y 
e afruaind ryco eivrin 

1 OEA, Secrelaria General Inveslgac nde los Recursos Fisicos 
paa elDesarrolloEcon6mlco. Un Compendio Prkcco de Expenen
cia de Campo de la Org ,nzac6n de los Estados Amencanos en 
Am uricaLatna. OEA. Washington. DC. 1969 
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En la actualidad, la asistencia del DDR se concentra 
en la planificacion del desarrollo economico y social de 
regiones o areas especiticas dorilro de los paises 
latinoamericanos, y en regiones multinarionales (cuen-
cas nidrograficas internacionales y zonas froriterizas) 
en las que los gobiornos han decidido Ilevar a cabo 
estudios cooperativos do desarrollo El DDR ayuda a los 
gobiernos a irnplernontar polfticas destinadas a distri-
buir los beneficios dol dosarrollo en todos los lerritorios 
y entre lodos los segrmentos do pobla(cion. asi rrnrio a 
corregir desequilibrios entro rogiones Apoya los es-
fuerzos tendientes a acelerar el desarrollo de areas 
marginales o deprirnidas y a utilizar ,fisifnteentr. los 
recursos de regionos rolafivarnentr subdosarroIadas o 
vacias El DDR presta especial atnciO6n al dosarrollo dr. 
fuentes energ-licas corvencnionres y no convencio
nales Sin errbargo. considera a la energia corno un 
compononte crtico del desarrollo sociorconOrrico 
dentr o do un contexto espacial hiri d:finido. yno corno 
a un sector indepondienle Tarnbin prosta especial
atencibn al rnanelo arribiental olerrinno fundarrirntal de 
un dosarrollo sostriido, poro no Irata a1 mrodio arnhnri te 
como (un .ector ren si rrisro 

Desde 1969 0 DDR ha pre, tado acsislt,,nr.ia a 25 
gobiernos lahioa rrioricarios y del Carien Ia ecruc~r 
de 75 1rnportanlo E cO-,t(i dd r estrT ( s i I("-o rdos 

alcanz6 a rnais do 1)_0rrillonr.o-dr'lars y o ' ' s.ros 

corn prordierori la forrrilaj iri do pproyr(ros do'rj, a- 

rrollo por ui .,alor rio ', 8(10 rrllon,. de dlar, ,
apro/irradarroritt Ia rrla ridr los r.IJalo soe h a rn 
elecucion r ostos rriorrirlrlo ' r*s.ra otapa pro/isa an 
su lec'.,c I 

Durante varis ar.os. ,l [J[UN ha so.ritr1, larj:ro .,oidad
de contar con un r.ordou lota(,lija/ ardo / rn,; s amf ho 
en el quo so descr iba .tio;pore arOr I;jplariifc. lr 
de.dosarrollo rer(ioral y r,,rla r.corporar16ri do .orl,
deraciones do ranejo aruonb ilalderlro r*oi proc;'oso rio 
plantficaci'n La Agerqia para -ID .arrollro Inter 
nacional (AID) ro lo-,s Estados IUrido, corripa rto, I 
ntor,":s del DDR en Ia ,Jro,.ornrtnarir do ls r uoerios 
para nbograr far.tors;', ocorir'r ros, sOrclor.'i lra y
arnbentalr. 01 el , / Ia Irrplerriortar.('n do 
rjroyo-tos do drisarrol!J a grrraciri do islorias re 
r.asos rolarcrriadas craon lale-rsfurr/o, Os%urio do los 
obje rivo,,/ ri proyorio fria r.iarjio por Ia, Irriportarolt-
A!D 1tiulari. Frivirorirrnit and Jalijral Rootrco 
Expandeiod Iriorraticn Ba;,. quo ol Srrvir,jo ,
Parquos N arcionalos dor los s,:ar.j- iirldo,,Illr-a a .aho 

-drintrorio iin rritralo r.9ebradr, 'or AIDf En la Eslra 
togia Ambr,rilal aprrbada por i-A;0 rn no/ rr ,rdo 
1 983 aparoce uri r.la ro ntjnrladr) rde,.,ije.;alua i;(ri rorrespecto a Oslo protblerra 

La rro-'c riijad nr irs rrin on todas la, rtrioior 
,
e rriarojar ras efiaz r loj,e recusos na-

turalos rrnrjvab-. utihzaridrc orifoqur' irit ogra 
dos en la planifcaciern rgr.ioria! ,1r,!dis r io 
proy tr.os dro planfiracPriri in-El objehtio la 
tograda r.s proparar iirplan rational on el cJal 

todos los sectores del desarollo hayan sido 
evaluados por sus efectos sobre todos los 
recursos en in 6irea qeograifica dada Elio 
implica una significaliva ,oordinacirr entre 
sectores y fle/ibilidad para modilicwrr activi
dades con el fin do eviar e'agotarmento de los 
recursos y asegurar la productividad r,conr
mica a largo plazo 

Los intereses y punlos do vista corriunos del Depar
larriento do Desarrollo Regiona! d. la OEA y de los 
adrnimstradoros del AID/',lational Park Sorvi.e Proloct 
on an Expanded Irformrationr Base Ilovarco a arribos a 
flirmar ol Acuordo Coop.erativo OFA/DDR/N PS r,
octubre do 1981 urio ru,r.'yos roesuitado, r.-,; libro 

Ill. Definici6n del Concepto

de la Planificaci6n del Desarrollo
 

Regional Integrado
 

Las defiri.ioros dO Io., V(rrriinos region". , -
rrollo" ' plarifi.ai iOi , ;on tanta rlUe. iri'tegrado" 
rerosas corro las persona s quo ..rriplear Enrsle 

libro no so; irrita lr.gar a refiriuiones 'eneralos )ero
los rctoro;s dbhor n rromreride-r la forrra en qjo eslovocablos '; uiil/n : ol rri r,rr, 

El rIDR rJf0r a uria REGION r.orrio c alquier arra 
.ubriacoral (4 ijrJars dortifira r rrio tal para frires 
do: dsarrollo 0 do plarflr.ar.Sri Iir; roiri podria .orr
[roer a rrbulri' ai;]rs do ur pai, Pijd.,e ser 
ijria unrladad r.oqrtcjfjra rorr:o por ojrmpr, iria r.,AJricra 
hidrogJria o,Iria S dvli'r polita.;j corri sona (A 
r.,o oI. urio o ra.r mnijnuic o', 5 orriria.oe;ttados,
 
Podra .,ror dorldr I( pr: rila unrproblorra
e. liigar 
orror or jrro-a :adr; elf O o jr)lorrlo inrl ((.*r!r:.pralr:
 

a rra var.sa qjo; ha fordido su Irl.riiddJ riar. ori;d drbrdro
 
al flujdo crolonwooxr.trarijrros 0 .eri rir.a i
jfourj; wrdarl 
dO plariuhcar.ornri espar.; al arbtrararrrOrr doll r da FI 
Para uay ii ;jr do- ors,,arroilo fforrrar.-,rjri' r-a 

triangular para Ia rijal , prrtnarr' ur, plari


F [D [Hha pr,, , ao rr.a o.ri r,'ljor;f,, ror
 
"urerfirjlsq e ,,arirdosd: u/ro, por.o, r rnro, hasta
 
iri rrllri r*. klrrm1,Iro,, (.ijarrados rourlior,. '"plio In
ihP/er, /oria) mr:trropolitai ,,/ iroa s froritoria',/
 

rrom i qoj,- rrpr, ,rlarn ura arriplia rarra d, rortii
r.roris cull ralo-, ,r.olrgiras Fr ,inirilticrlo Fri 
to'.s .orri, ar'as do'; I;a, ror:'.,tudrrrr.giorif, n rer 
cararterja genierjalo quo la,, dilira '.,rjrrSr 
hargo la rrolodrIgi;: para laplaricacrr drjnl dosa 
rrollo reg,ro al sias, hr - prot)ih !,que-it,i c er!al!., / ;ji50e doie/.rb .,ja aplcer ; i0laW arr:pla ,arlriad dorr. 


/ r.,'. 
El V 'rrrio DESARHOLLO Ia I rorrio sr I)-or rpleza aqui 

r.orllova r.0orir.ep.rr, dir a ri:r 

s r, a (st pinoblerra,. 

:v . y'va rr;, all6
 
reO la r.onltro/:r'ia rir0 r~rer.irr or , / rr.rr irto
 

crori ln,tr f ri ,:r 1 ,lolt arr eitarrqrijirrtjr.r .ra 
estA;blirlad rfirrrr.aIr.rarJaa Ira /6,, J uri carribio quole 

http:orir.ep.rr
http:plarifi.ai
http:acsislt,,nr.ia
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es econ6micamente saludable y socialmente justo, y aspectos ambientales en la planificaci6n del desarrollo,
 
que mantiene la base de recursos naturales. Segin este y el usa de la asistencia t~cnica ccmo un medio para el
 
modelo, el desarrollo significa cambio con crecimiento y fortalecimiento de instituciones.
 
equidad. El desafio principal del desarrollo es iniciar y UN ENFOnUE INTEGRADO DE LA PLANIFICACION DEL DESA
sostener un proceso por medio del cual se mejora el RROLLOREGIONAL: DIAGNOSTICO/ESTRATEGIA/PROYECTOS.
 
bienestar material y espiritual de [a poblac16n, y los La dura experiencia muestra que los planes de desa
resultados del desarrollo se distribuyen equitativamenle rrollo regional muy amplios son demasiado costosos,
 
de acuerdo con principios de justicia social. insumen demasiado tiempo, son muy detallados, y por
 

El vocabioPLANIFIC c;ON, tal como se Io emplea aquf, Io tanto resultan demasiado frfgiles para resistir las 
se refiere al proceso mediante el cual los gobiernos, con realiclades del desarrollo latinoamericano. Formularlos 
o! apoyo del DDR. producen planes y seleccionan puede producir salisfacci6n intelectual, pero raras 
proyectos de desarrollo. El producto final es el informe veces se yen convertidos en realidad. Simplemente, 
que contiene el plan. los proyectos y programas de existen demasiadas variables incontrolables y vicisi
desarrollo recomendados, y os correspondientes ante- tudes polfticas que impiden justificar inversiones en 
cedentes. La serie de pasos requeridos para preparar el olanes regionales sumamente detallados. En verdad, la 
plan y los proyectos constituye Io que en este libro se expresi6n "planificacion del desarrollo regional de vasto 
denomina con el nombre de estudio. Es importanle alcance"seha eliminadodellexicodetrabajodel DDR. 
recordar que [a planificaci6n del desarrollo regional es Par otra parte, un simple agrupamiento de proyectos no 
uno de los primeros pasos del proceso de desarrollo, y constituye una base para el desarrollo planificado. 
que su producto final es un informe que contiene una 
propuesla de acci6n, aunque el verdadero desarrollo El DDR ha desarrollada un enfoque intermedi inspipuede no producirse durante algtn tiempa. 	 rade en Ia experiencia pr~ctica en Arnerica Latina y la 

interpretaci6n del desarrollo expresada en la Carta de la 
El termino INTEGRADO, cuando se emplea en relaci6n OEA. Este enfoque del desarrollo regional integradc ,e 

con la planificaci6n -Pl desarrollo regional, tiene par caracteriza par distiritas tases que emanan d un 
finalidad enfatizar el caractcr multisectorial y multi- an~lisis general de la regi6n dentro del conlexto del plan 
disciplinario de este tipo de planificaci6n Tambi6n Io nacional, y evolucionan hacia un aralisis mas detallado 
diferencia claramente de la planificacion sectorial mas de las ,reas de desarrollo mas promisorias. Sus tres 
tradicional, que se critica en esta obra cuando cons- elementos esenciales sor.el diagnostico, la estrategia y 
tituye la 6nica base para la planificaci6n y la formulaci6n el desarrollo de proyectos 
de proyectos. Esle libro se refiere a la planificacion Diagn6slico- Unrapidoanalisispaiadeterminarlos 
multisectorial en unidades espaciales definidas. problemas principales el potencial y las limita

ciones de una regi6n. El diagnostico del desarrollo 
IV. 	 El Mensaje de este Libro puede incluir una evaluacion de los recursos natu

rales y las condiciones sociecon6micas: la delimi
taci6n y el analisis de subregiones: la identificaci6n 

Este libro es un compendio de experiencia acu- de instituciones, sectores y areas geograficas crf

mulada. Si bien [a experiencia de otros no puede ticas: [a generaci6n dc nueva informaci6n y la 

sustituir a la que se adquiere par la propia practica, los recopilacion de ideas para proyectos de inversi6n. 

planificadores tampoco pueden darse el lujo de seguir Estrategia: Selecci6ndetemasapremiantesyopor
repitierdo los mismos errores. Incluso una relacion tunidades que deberan encararse con los recursos 
subjetiva de Ioque ha dado resultados y de Ioque no los disponibles Eslas oportunidades sugieren accio
ha logrado en America Latina en diferentes condiciones nes que sean politicamente factibles dentro de un 
podria ahorrar tiempo, dinero y frustraciones a los plazo suficientemente corto para mantener el 
planificadores. itmpulso (los temas menos criticos pueden dejarse 

bien no para una segunda ronda). Pueden 	 presentarseLas breves secciones sobre metodologia -si 
pretenden constituir un manual de planificacion re- estrategias alternativas para que el gobierno pueda 
gional- indican la existencia y la aplicabilidad de una elegir. 
metodologia En la mayor pare de los casos. los Proyectos: Preparacion de proyectos de inversi6n 
lectores deberan decidir par si mismos la mejor forma inlerrelacionados para implemenlar la estralegia 
de aplicarla 	 seleccionada. Los proyectos, desarrollados usual-

Ms aii de estas conhribuciones, el libro se apoya en mente al nivel de prefaclibilidad (v6ase el Glosario), 
un equilibrio entre ]a infraes!ructura, lasalgunos conceptos basicos que orientan lode el trabalo proveen 

del DDR Estos lineamienlos permiten responder en actividades de producci6n, y los servicios Colec
tivamente, su relaci6n de costo-beneficio debe serforma coherente a una amplia y variada gama de tareas 
aceptable para los gobiernos y las instituciones quey condiciones Las ideas principales que estructuran 

este libro son Un enfoque gradual de la planificacion proveen los fondos. Los proyectos se presentan al 

regional integrada, la incorporaci6n sistematica de gobierno, conjunlamente con las acciones auxi
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Hares requeridas, en un plan de acci6n con una 
duraci6n de corto a mediano plazo. 

Los estudios de casos muestran la forma en que este 
enfoque se ha aplicado en diversas condiciones. Este 
enfoque, que de ninguna manera puede considerarse 
original, se basa principalmente en la experiencia de 
otros planificadores regionales, algunos de ellos de 
otros continentes (vease, par ejemplo, Action Oriented 
Approaches to Regional Development Planning,1 

basado en las distintas experiencias acumuladas por el 
German Development Institute, extraidas de la expe-
rienc~a obtenida en Africa, Asia y America Latina). Sin 
embargo, la originalidad es menos importante que la 
simplicidad y ia flexitidad del enfoque del DDR, 
probadas durante mas de 15 al~ios a traves de America 
Latina y el Caribe. 

ASPECTOS AMBIENTALES EN LA PLANIFICACION DEL DESA-
RROLLO. Los practico7: del desarrollo p;eocupados por 
los aspectos ambientales buscaran en vano en esta 
obra alguna menci6n sobre "enunciados de impacto
ambiental"'o el use trecuen[e de la palabra "medioambiente", El DDR sostiene que si al comienzo del 
abiente El DD sosine ueial cosiodel-
cones de manejo de recursos y las mismas deser-
con de aejoenlade rcslmimas desemu-
pean un papel en a identificacin seleccin formu-
Iacicn y armonizacibn de proyectos podran evitarse las 
evaluaciones de impactos ambientales, de alto costo y
natur~leza antagbnica. 

Con frecuencia, los aspectos identificados coma 
ambientales" son, en realidad, el resultado de sectores 

o grupos de intereses sectoriales que compiten entre sf 
par el usa de los bienes o servicios naturales. Cada 
grupo sabe Ioque pretende de su "medio ambiente", y 
sus puntos de vista son intrinsecamente conflictivos. En 
el modelo de planificaci6n que utiliza el DDR, el espe
cialista en manejo de recursos (o"ambientalista') no s 
un simple defensor mbs de este o aquel usa de 
recursos, ni de la conservacion. En cambio, el especia-
lista tiene a su cargo tres tareas importantes en el 
proceso de desarrollo: identificar los bienes y servicios 
naturales disponibles en los ecosistemas regionales' 
identificar los posibles conflictos relacionados con ei 
usa de dichos bienes y servicios, y ayudar a resnlver 
esos conflictos dadas las politicas 'ocioecondmicas 
vigentes en la region. Si los posibles conflictos se 
identifican al comienzo del proceso de planificaci6n, 
antes de que se haya invertido mucho dnero o las 
posiciones se hayan endurecido, seran mas faciles de 
resolver. 

Este concepto del medio ambiente y del papel de los 
"ambientalistas" podra parecer controvertible a algunos

occdocrinrio.Sinembrgoqu6 secuencia, y conocer cules son los problemas quelectresmeos o or llectores, a par Iomenos poco doctrinario. Sin embargo 

1 Action OnentedApproachestoRegionalDevelopment Planning. 
edilado par Avron Bendavid-Val y Peter P Walker Praeger Publishers. 
Nueva York. 1975 

ha dado buenos resultados cuando ha sido puesto a 
prueba en America Latina y el Caribe. 

LA ASISTENCIA TECNICA COMO INSTRUMENTO PARA LA 
FORMACION DE INSTITUCIONES. Uri tema que se repite en 
este libro es que la asistencia t6cnica debe ayudar a 
fortalecer a las instituciones que apoya. La asistencia 
tecnica puede constituir un mecanismo eficaz para
ayudar a un organismo nacional o reoionrl de desarrollo 
a adquirir capacidad tecnica, incrementar su eficiencia 
administrativa y aun a influir en la formulacion de 
polfticas. El adiestramiento en se'vicio que tiene lugar
cuando los tecnicos locales trabajan junto con profe
sionales externos experimentados en ia solucion de 
problemas practicos locales puede tener un impacto 
mucho mayor que el adiestramiento formal mas teorico. 
Ademas, la creatividad onginada por la asistencia 
tecnica puede mejorar el entendimiento entre la direcci6n de un orgarismo y su personal tecnico, algo que no 
puede lograrse mcdiante el simple adiestramiento 
individual. 

Esta demostrado que el exito en la eeneraci6n de 
proyectos que atraen recursos externos incrermenta 
tanto el prestigio de una institucibn corno su presu
puesto. Par 6ltimo, la asistencia tecnica provista para 
realizar un estudio para el desarrollo de una region 
dehera dotar a las entidades de los mecanismos 
necesarios para Ilevar a cabo estudios similares sin 
dicha asistencia. El proceso de asistencia tecnica dada 
en colaboracidn con las instituciones de contraparte 
mejora la capacidad de estas instituciones para identi
ficar, formular y evaluar proyectos. 

V. El Publico al que estd Dirigido 

Varies pCbliccs pueden hacer usa de este ibro, pero 
esta dirigido principalmente a IOS JEFES DE ESTUDIOS DE 
DESARROLLO INTEGRADO. Estos profesionales ocupan 
una diffcil posic16n intermedia entre los tecnicos secto
riales y los encargados de formular polfticas, que dirigen 
el trabajo. Ya se trate de un veterano o de un profesional 
que recien comienza, el jefe de un estudio dc desarrollo 
regional es responsable par la calidad tecnica de dicho 
estudio y par el exito que alcanu,. coma medio para 
influir en las decisiones de desarrollo. Independiente
mente del tipo de estudio, el jefe de.be ayudar a aclarar 
el proposito del mismo e identificar y tratar de mitigar 
conflictos entre los organismos participantes, los 
miembros del equipo e incluso entre los potencialesbeileiniarics de Ia actividad de desarrollo. Debe cal
cular que clases de tareas deberan levarse a cabo yen 

qu c ay es so las rea qe 
probablemente surgiran y en que forma los han afron

tado otros planificadores. Entre tanto. los costos debe
ran mantenerse bajos y cumplirse los plazos. Este libro 
esta dirigido a los jefes, no sOlo p-r las sugerencias
incluidas en e1, sno tambien par el consuelo que podran
hallar al encontrar una descripcidn de los problemas 
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aparentemente insuperables que otros han enfrentado. 
El segundo grupo de individuos para los cuales se ha 

preparado este libro Iocomponen los FUNCIONARIOS DEL 

GOBIERNO ENCARGADOS DE FORMULAR LAS POLITICAS. 
Estos funcionarios son los que deciden si es necesario 
reaiizar un estudio de planificaci6n integada, y si lo es, 
la forma en que deberia disefrarse y la estructura de 
manejo que seria mas apropiada para ejecutarlo. Los 
directoies y otros altos funcion;-ios de organismos de 
planificacion, corporaciones de desarrollo regional, 
ministerios sectoriales, y otras insiuciones oficiales de 
los paises en desarrollo podran beneficiarse de algunas 
de las experiencias y metodos mencionados aqui. En 
especial, las directrices estan diser'adas para ajustarse 
a sus necesidades y al limitado tiempo de que clisponen. 

El lercer p~iblico estj constituido por las UNIVERSI. 

DADES Y LOS CENTROS DE ADIESTRAMIENTO que forman a 
los planificauores y administradores de los proyectos.
Se espera que ios estudios de casos no s6!o propor-
cionen uniaue sino que a demcs provean el matprial 
cinensa una a inotrue as poae 
necesario para la instrucci6n en las cleses. 

Un cuarto pLiblico Io compone el PERSONAL DE LOS 
ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO, que pocira 
apreciar los paquetes de proyectos y programas de 
inversi6n propuestos y que constituyen el producto de 
los estudios de desarrollo regional. Si los funcionarios 
que administran los prestamos comprenden mejor el 
proceso a traves del cual se formulan estos proyectos 
interrelacionados de desarrollo. quiza se incremene el 
nmerocasos
nrciero de prta tisectoa ya 
proceso de planificacion

Por Cltimo, como este libro se basa en la experrencia 

de un organismo dedicado a actividades de coopera-
cibn tcnica. contiene tambi6n un mensaje para otras 

EN EL PROCESO DE LA ASIS-INSTITUCIONES INTERESADAS 

TENCIA TECNICA. En terminos mJs amplios. el libro ofrece 

una guia Otil para los organismos internacionales y 
bilaterales relacionados con la provision de coopera
ci6n tbcnica a los paises en desarrollo Ademas de las 
instituciones que participan directamente en la plani-
ficaci6n del desarrollo regional este grupo incluye a 
entidades que Ilevan a cabo estudios de recursos 
fisicos, manejo ambiental. desarro!lo rural integrado o 
desarrollo local. Denlro de esas entidades. el libro esta 
dirigido a ejecutivos. oficiales de programas y otros 
profesionales que ayudan en el diserro de estudios de 
desarrollo y constituyen el vinculo con los jefes de 
estudios en el terreno. Todos los profesionales dedi-
cados a ayudar a los paises en la planificacion del 
desarrollo integrado encontraran en estas paginas 
algin consejo o consuelo. 

VI. La Organizaci6n del Libro 

El libro se divide en cuatro secciones basicas: la 
introducci6n, las directrices, los estudios de casos, y 

una secci6n que se dirige al futuro. Tambien incluye 
bibliograffas para las directrices y los estudios de casos, 
asi como un glosario de terminos. 

La Introduccifn 
La introducci6n, ademas de explicar los antece

dentes y el prop6sito d(, la empresa, describe breve
mente la planificaci6n del desarrollo regional integrado 
tal como Io practica el DDR, asi como la historia y la 
evoluci6n de su enfoque metodoldgico. 

Las Directrices 

Las directrices, que constituyen la segunda secci6n 
del libro, representan una destilacidn de la experiencia 
del DDR en materia de planificaci6n del desarrollo 
regional y formulacibn de proyectos. Dichas directrices 
se presentan en forma de recomendaciones de manejo 
y resirrienes de metodologias para hacer frente a los
principales problemas del desarrollo regional. Se divi
den en partes que siguen en forma muy parc!ela a la 
secuencia de acciones de un tipico esfuerzo de plani

ficaci6n del desarrollo regional: disero del estudio,
ejecucion del estudio, e implementaci6n de las reco
mendaciones. Ello fac;lita las referencias cruzadas 
entre las directrices (que contienen ideas resumidas) y 
los estudios de casos (que ilustran esas ideas). 

Mientras que las directrices se basan en toda la 
experiencia acumulada por el DDR, los seis estudios de 

p
seleccionados no pueden ilustrar, ni aun tipificar,

experiencia recogida por el Departamento en m~s de 
85 importantes estudios Ilevados a cabo durante 20 
argos. En consecuencia, en algunas directrices se 
mencionanestudiosqueaparecen enla bibliografiaque 
sigue. Los informes de estos estudios pueden solici
tarse al DDR d 

Los Estudios de Casos 

Los seis estudios de casos se basan exclusivamente 
en la experiencia acumulada por el DDR, si bien ilustran 
problemas habituales en la planificaci6n de desarrolloy 
describen metodologias, recomendaciones y resulta
dos con cierto detalle. Cada estudio de caso esta 
organizado en la misma forma de las directrices: diseno 
del estudio, ejecucion del estudio, e implementaci6n de 
las recomendaciones. Cada estudio concluye con un 
resumen de las lecciones que han contribuido a la 
evoluci6n de mejores metodologias. 

Mirandc al Futuro 
E,,;Ia seccibn, corno lo indica su titulo, intenta mirar 

hacia el futuro, identifica algunos de los mayores 
desafios que enfrenta el desarrollo regional, y sugiere la 
forma en que la metodologia de la planificaci6n del 
desarrollo regional debera evolucionar gradualmente 
para responder a las cambiantes condiciones del 
desarrollo latinoamericano. 
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VII. Criterios para la Selecci6n directrices yen los estudios de casos se concentra, por 
de los Estudios de Casos Io tanto, en las acciones tomadas antes, durante y 

despu6s del estudio, para ayudar al gobierno a asegurar 

La lista siguiente bosqueja algunos de los principales que las recomendaciones del mismo se Ileven a efecto. 

criterios utilizados para escoger seis estudios de casos No es probable que las practicas de planificaci6n del 
entre las docenas de proyectos en los que participo el DDR puedan repetirse utilizando nicamente la informa-
DDR: ci6n aquf expuesta. Los planificadores interesados 

1. Proyectos representativos de la experiencia del pueden evaluar la adecuaci6n de las tecnicas a sus 
DDR, especialmente estudios recientes que inclu- propias necesidades, y luego desarrollar un formato 
yen metodologias actuales. esquematico de acci6n, modificando los detailes de 

2. Proyectos multidisciplinarios amplios, que demues- acuerdo con ta situaci6n particular de cada uno. 
tran metodos de planificaci6n integrada. La amplia variedad de ambientes, metodologfas y 

3. 	Proyectos que tralan grandes problemas del desa- periodos representados en los estudios de casos hizo 
rrollo regional, en partular aqu~ilos que los pafses que se pusiera un marcado enfasis al proceso mas que 
miembros de la OEA probablemente enfrenten en al producto. Las conclusiones de los estudios de 
el futuro. planificacion solo se resumen sucintamente, y el enfasis 

4. Proyectosqueengeneralhayancumplidosatisfac- esta en lo que el DDR ha aprendido y otros pueden 
toriamenle sus objetivos, cuya medida de evalua- utilizar. Algunas imporlantes metodologias estar des
ci6n m;s importante es la implementaci6n de las critas dos veces, una vez brevemente y otra con mas 
recomendaciones y propuestas. Tambien se ana- profundidad. En ur estudio puede ponerse de relieve 
lizan los aspectos negativos de estos proyectos una metodologia para el diagnostico preliminar del 

5. Proyectos que colectivamente representan traba- desarrollo regional, mientras que en el siguiente se 
jos hechos en distintos ecosistemas, incluyendo destacan tecnicas de zonificacion agricola. y en un 
los bosques tropicales de las tierras bajas. prados, tercero se consideran detalladamente aspectos ambien
areas montar~osas. zonas costeras y otros tales o criterios para la formulacion de proyectos. Los 

6. Proyectos que conjuntamente representan diver- lectores deberan considerar cada estudio de caso 
sos marcos institucionales, incluyendo proyectos como una muestra de dos o tres metodologias tecnicas 
multinacionales o procedimientos de administraci6n 

7. Proyectos que colecti /amente representan el uso Ningn estudio de caso esta perfectamente equi 
de diversas unidades espaciales de planificaci6n, librado ni es demasiado amplio y descriptivo. Ninguno 
incluyendo regiones de desarrollo, cuencas hidro- de los estudios de desarrollo regional descritos en este 
graficas y zonas fronterizas. libro se acerca a la perfeccon, ni mucho menos. En 

todos ellos se seralan las fallas junto con los exitos, 
enfatizando lo que el DDR considera mas significativo 

VIII. 	 Aclaraciones desde el punto de vista de un organismo de asistencia 
t6cnica, aunque obviamente existan muchas otras 

Los lectores deberan comprender que este libro se perspeclivas 
concentra en el comienzo del ciclo del proyecto de En cada estudiode casosededican muchasp.ginas 
desarrollo, o sea en la etapa inicial de estudios en la cual al contexto de desarrollo en el cual se aplican las 
los proyectos comienzan a identificarse y formularse metodologias El DDR cree que la planificacion sectorial 
No arroja mucha luz sobre los enojosos problemas ad hoc debe dar paso. gradualmente, a una planifica
relacionados con (a implementaci6n del desarrollo cion que asigna mayor importancia a los factores 
regional, que en muchas formas constituye un desa'io espaciales y a los recursos. y que se basa en el manejo 
a~n m.s importante. Debido a que el DDR es un de sistemastantosocioeconrnicoscomoambientales. 
organismo de asistencia tecnica. no puede implementar La aplicacion de los metodos aqui descritos represen
recomendaciones. La seccion titulada "Implementa- tara una dura batalla en un mundo organizado princi
ci6n de las Recomendaciones", que aparece en las palmente por sectores de actividad economica. 
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1. Introduccion a las Directrices dieron la asistencia del DDR en relaci6n con la plani
ficacibn del desarrollo regional. 

Para poder comprender las siguientes directrices y su En estas directrices, la planificaci6n del desarrollo 
re!aci6n con los seis estudios de casos es preciso regionalsedescribeentresetapas: disernodelestudio, 
visualizar la secuencia de las actividades que iniegran ejecuci6n del estudio e implementaci6n de las reco
un estudio importante de desarrollo regional. La mayor mendaciones. La ETAPA DE DISEIO comienza con una 
parte de los estudios integrados que se describen en solicitud de asistencia tecnica, e incluye un analisis de 
este libro requirieron de dos a cuatro argos para com- la solicitud y el envio al pais de una misi6n prelirninar 
pletarse, ocuparon de 15 a 17 profesionales (nacionales para hacer un rapido diagn6stico previo de la regi6n; 
y de la OEA) y SU costo vari6 de 350 000 a 1 000 000 de definir con el gobierno el producto que se espera lograr, 
dolares. En la mayor parte de los estudios, los productos bosquejar el plan de trabajo y las contrbuciones de las 
finales fueron una estrategia de desarrollo regional y un partes contratantes, y preparar un borrador del docu
paquete de proyectos interrelacionados de desarrollo mento de cooperacion t6cnica. La etapa termina 
dentro de un plan de accion. La mayoria de los cuando el gobierno y la OEA firman un acuerdo de 
programas de inversi6n propuestos fueron por perfodos cooperacion iecnica.
 
de cinco a diez aros, y su costo oscilo de unos pocos La ETAPA DE EJECUCION del estudio se divide en dos
 
millones a varios cientos de millones de ddlares. Des- fases: diagn6stico del desarrollo (Fase I) y formulaci6n
 
pubs de finalizadis los estudios, en algunos casos se de proyectos y preparaci6n del plan de accion (Fase 11).

solicit6 al DDR que ayudase al gobierno durante la La Fase Icontiene un diagn6stico de las necesidades y
 
ejecucion de las recomendaciones. En la figura 1 se problemas mas importantes de la region y su mayor
 
muestra la secuencia de las actividades que compren- potencial y limitaciones para el desarrollo. Esta etapa
 

Flgura 1 

ELEMENTOS CLAVE EN EL PROCESO DE ASISTENCIA DEL DDR PARA
 
LA PLANIFICACION DEL DESARROLLO REGIONAL
 

DISERO DEL ESTUDIO EJECUCION DEL ESTUDIO IMPLEMENTACION 
DE LAS 

RECOMENDACInNES 

A c ©,-on Solicitud del Mision Fase I Aprobacion Fase 11 Aprobacion _, ActiidadesGobierno Preliminar Diagnosico del Propuestas de del deIIIGobterno Acc~on Gobterno Seguirmiento 

Producto Firma del Intorme I nam Instetos gortadas 
Acuerdo Interino FnlInstituciones Fortalecidas 
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finaliza con un informe interino, en el que se proponen 
estrategias alternativas de desarrollo y se identifican 
posibles proyectos de inversi6n. Los proyectos de 
inversion incluyen algunos que ya han sido planeados y 
que estan par Ilevarse a cabo, asi coma otros nuevos 
que se identifican durante el estudio. La Fase I pernite 
al gobierno seleccionar una de las estrategias alterna-
tivas y un grupo de proyectos que se formularan en la 
Fase I1.En esta fase se retina la estrategia de desarrollo. 
se formulan los proyectos de inversi6n interrelacio-
nados combinandotos en un paquele, y se crea un plan 
de acci6n. La Fase II termina con un informe final que 
contiene el plan de acc6n propuesto y los proyectos 
interrelacionados. con un cronograma de inversiones 
para su eecucion, asi coma recomendaciones de 
polftica par 6reas y sectores prioritarios. Este informe Cs 
presentado at gobierno parapol t aperaa r su aproritai.aprobacib, cnrcon el ses ysieno s . yst 1eses 

completa la elapa de ejecuci6n de la uarificaci6n del 
desarrollo regional 

La tercera etapa, IMPLEMENTACION DE LAS RECOMEN-
DACIONES, incluye la planificaci6n para la ejecuci6n y la 
asistencia a proveerse al gobierno durane el proceso 
de imolementaci6n Si bien la implementaci6n de las 
recomendaciones no es parte del proceso de planifica
ci6n, la planificaci6n para lograr la rmplementaci6n y la 
creaci6n de los mecanismos de apoyo para la misma 
definitivamente si lo son La figura 2. que es una vers16r 
ampliada de la figura 1. sintetiza el proceso de asrs 
tencia trcnica del DDR y sirve coma resumen de las 
directrices. 

Como o sabe cLialquier practico en planificaci6n. los 
estudios de desarrollo regional muy raras veces se 
Ilevan a cabo en una simple secuencia lineal Debido a 
quo dicha socuencia tiende a ser itrativa -can 
muchas rnarchas y contramarchas- puede ser que 
estas directrices resulten demasiado simphficadas Par 
ejemplo. el disero del estudio podria cotinuar durante 
la eapa de ejecuci6n, ya que el daagndstico puede

S 
revelar ciertos datos que cambien sustancialmerrt., las 
ideas sobre la reg16n y obliguen a rediserar el estudio 
La formulaci6n de poyectos puede Ilevarse a cabo 
simultaneamente con el diagn6stico. y los gobiernos 
pueden cornenzar a ejecutar pequeros proyectos mien-

tras los proyectos de mayor magnitud se hallan en la 
etapa de formulac16n y evaluac Sn 

Otra variable es el enfasis Si birn cualquier estudio 
de desarrollo regional incorpora la mayor oarte de os 
elementos de las Fases I y II. el tiempo y los recursos 
empleados en cada actividad pueden variar notable-
mente En una reg16n relativamente subdesarrallada v 
escasamente poblada. donde la base de datcs basicoS 
es deficiente, la realizacidn de un ,nventario de recursos 
naturales y la recopilaci6n de dates censales y socio-
economicos !ujeden ser de primordial importancia La 
formulaci6n de nuevos proyectos de desarrollotamb6n 
podria ser un enfoque central. Par otra parle, en una 
regi611 muy desarrollada y poblada Ia informaci6n 
b~sica podria estar facilmente disponible. y el problema 

principal radicaria en comprender y coordinar las acti
vidades de desarrollo que ya estan en marcha o las 
planeadas. Los estudios de desarrollo regional son 
intrinsecamente complejos. coma Io demuestran los 
seis estudios de casos que se presentan mas adelante. 
Par Io tanto, estas directrices son de carccter general y 
deben adaptarse a las circunstancias prevalecientes. 

Par 6ltimo, para comprender las direcIrces que 
siguen. debe recordarse que el objetiva fundamental de 
los esfuerzos del DDR es fortalecer las instituciones 
nacionales y promover Ia transferen,:ia de tecnologia. 
Todo Io que se describe a continuaci6n deriva de la 
experiencia de actividarles de cooperacion t6cnica 

gubernamentales de 
compartidasconlosoroanismos
los paises de America Latina El objeto de este libro es la 
planificacion del desarrollo regional integrado, pero elpunto central es Ia asistencia a los gobiornos en la 
proara es lan 
preparacion de sus planes 

A. La MisI6n PreIlmirar 

Todos los estudios de desarrollo idgional Ilevados a 
caboconelapoyodelDDRcornienzancon una solicitud 
formal de asistencia t6cnica de un pais mtembro de la 
Organizact6n de !os Estados Americanos Cuando esta 
solicitud ha sido aprobada. el primer pasoen la mayoria 
de los principales estudios es enviar al pais una rrisidn 
preliminar En ccnsulta con los funcionarios del pais o 
paisos intresadas. la misin prelirinar defi con rnsdeialk*- !,.s problemas y perspectivas do desarrol'o.
dita Ia tructurad aeja eltia de peara l 
dia la esrutura de manjo del estudio / prepara el 
borrador de un plan de trabajo prelirna, y oros 
malerdales que sr /en de bas par a celebraon de tin 
uida en moet el d la pEa do as 

ulizados en el memento de la preparacion de las 
solicitudes de asistencia de los cobiernos se modifican 

con trecuoncia. y on algunas casas inclusa so ajusta Ia 
defincibn do Ia regic durarte ostas cansultas LA 
EXPERIENCIA HA DEMOSTRADO OUE EL TRABAJO DE LA 

MISION PRELIMINAR ES CON FRECUENCIA EL PUNTO MAS 
CRITICO EN TODO EL ESTUDIO 

Una funci6n clave de la rrwic6n prelimimar es def inir el 

contenido tecntico del estjdio Al deterrminar con el 
personal nacional los principales problemas y el poten
cial del 6rea del estudio. estimando cuales son los que 
inerecen una mayor atenciein, la rnisi6n prehirnar 
puede determinar cuales 6reas necesitan enfatizarse y 
cuales deben tralarse en frrina ligera a simplemente 
elimnarse Asimismo. la misi6n preliminar !dentifica las 
acciones de desarrollo que son mras a monos inevi
tables o, ie ya estn lHevandose a caboen el area. y se 
asegura que les preste la debida consideracibn desde 
el principie del estudio Todos estss olementos se 
incorporan luego en el plan de trabajo preliminar las 
conclusiones tentativas de la misi6n preliminar 3on 
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examinadas par un comit6 de programaci6n del DDR y 
par el gobierno. y luego se prepara PI plan de trabajo 
(vease "Plan de Trabajo Detallado" que se describe 
mas adelante en esta misma seccion). 

El disero de la estructura de manejo depende en gran 
parte de los organismos qLe participan en el estudio, 
otro tema que la misi6n preliminar debe negociar con el 
gobierno. Para mas detalles, vease Disefo de la 
Estructura de Manejo" en esta misma seccion. 

La misi6n preliminar tambien debe determinar algu-
nos parametros fundamentales del estudio, corrie el 
orden de magnitud de las posib'es inversiones en el 
area del proyecto. Io que a su vez requiere alguna idea 
de los recursos financieros que el gobierno puede 
asignar al area de estudio durante un periodo deter
minado. Es innecesario decir que los gobiernos son 
renuentes a tomar compromisos cuantitativos. pero 
pueden estar dispuestos a Jar una indicacion en 
t6rminos relativos o cualitativos Vbase "Limitacion de 
los Objetivos del Estudio Mientras se Mantiene un 
Enfoque Integral' en esta misma seccion. La misi6n 
preliminar. trabajando con funcionarios gubernamen-
tales de alto nivel inicia el dialogo sobre este delicado 
tema. que continia durante todo el estudio. 

Puede Ilevar varios meses refinar todos los detalles 
de un acuerdo formal, incluvendo las contribuciones y 
responsabilidades de todas las partes. Sin embargo, los 

elementos esenciales 1,l acu,;do se negocian per Io 
general durante la mision preliminar. 

Todo ello implica muchas responsabilidades para 
una mision breve. y no todas las misiones preliminares 
realizan todas estas actividades Por varias razones, la 
mision preliminar podria decidir que algunos aspectos 
deben considerarse en una etacpa posterior de! estudio. 
No obstante, la medida en que la mision preliminar y el 
gobierno puedan llegar a un acuerdo sobre los arreglos 
institucionales adecuados y una s6lida orientacion 
tecnica es un factor determinante para Ilevar a cabo el 
estudio y poner en practica sus recomendaciones. A 
continuacion se indcan algunas directrices practicas 
relacionadas con la mrsi6n prehrninar 

1. Composici6n de la Misi6n Preliminar 
a. Inlegrar la misi6n preliminar con protesionales 

internacionales experimentados, que tengan 
amplios conocimienlos practicos sobreAm:rica 
Latina Normalmente el DDR utiliza su personal 
profesional dela sede (incluyendo los directores 
de divisi6n). sin embargo, algunas veces emp'ea 
tambien consultores de alto nivel Par o general, 
se envia al campo a tres orofesionales par 
espacio de dos o tres semanas Par supuesto, la 
composici6n del equipo depende de la natura
leza, los problemas y el potencial de la region 

Reconocimiento aereo de la zona andina de la Cuenca del Rio Esmeraldas, en Ecuador. en la fote se aprecia la agricultura con 
riego en el valle interandino. Los vuelos a baja altura proveen una vista general amblental muy vahosa 

- ij .' ' _. ... 

' " . .....4 i . 
• 
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Sin embargo, un equipo tipico incluira un plani- los sistemas naturales y tener suficientes cono
ficador regional, un economista y un especia- cimientos de planificaci6n regional y economia 
lista en recursos naturales. Siempre que se para poder comunicar sus ideas al planificador 
pueda, se incluye en el equipo el posible can- regional y al economista (vease "La Funci6n del 
didato para el cargo de jefe del estudio. Esto es Asesor sobre Manejo Ambiental" en esta misma 
Io que se hizo, por ejemplo, en los estudios de secci6n).
Santiago-Mira y del Chapare, en el Ecuador y f. Determinar la disponibilidad de los datos exis-
Bolivia, respectivamente tertes sobre el area de estudio. La disponibilidad

b. Cuando existan problemas con la recopilaci6n de datos determinara el alcance, el contenido y 
de datos para la misi6n preliminar, o sea preciso el producto final del estudio de desarrollo regio
tratar temas institucionales delicados, deber~n nal. Los mapas exislentes que contengan infor
utilizarse los servicios de un especialista prin- maci6n sobre recursos naturales (por ejemplo, 
cipal de la sede para que se adelante a la misi6n. geologia, vegetaci6n, suelos, capacidad produc-
Asi se hizo, por ejemplo, en el estudio de tiva de la tierra, hidrologia, hidrogeologia, cli
Santiago-Mira. En muy raras ocasiones, un solo matologia, etc.) pueden ser muy importantes. Si 
profesional integra la misi6n preliminar. En el no se dispone de esa informacion, sera nece
estudo de San Lorenzo, en M6xico, un equipo sario examinar cuidadosamente la cobertura 
"de un solo hombre" resulto poco costoso y muy aerofotografica disponible, las imgenes por
6gil desde el punto de vista administrativo. satelite y los mapas base. Tarnbien debe veri

ficarse la disponibilidad de datos socioecon6
2. 	Activldades de Campo y Recopilacl6n de Datos micos sobre el area, incluyendo estadisticas 

sobre poblaci6n y migraci6n, datos econ6micos,a. Realizar viajes al campo ysobrevolar el area del etc. En consecuencia, es preciso estimar las 
estudio. En el proyecto Santiago-Mira, la evalua- necesidades y disponibilidnd de informacion e 
ci6n inicial de la regi6n que se realiz6 durante la iniciar el diser'o del estudio. Aunque casi con 
mision preliminar fue particularmente amplia. 	 seguridad sera preciso recopilar algunos datos, 

b. Relacionarse con funcionarios locales y lideres debe hacerse una distinci6n entre planificaci6n 
comunitarios en el area de estudio. En el estudio y ostudios cientificos. Por ejemplo, en el estudio 
del Chapare, por ejemplo, la mision preliminar de Santiago-Mira un especialista del DDR pas6
aprendi6 mucho de los funcionarios oficiales, y varios meses haciendo el inventario y recopi
esta informacion influyo en el diserfo del estudio. lando los datos basicos existentes antes de que 

c. 	Mantener contactos con los funcionarios apro- comenzara el estudio. 
piados de los organismos nacionales de plani
ficaci6n, para cerciorarse de las metas que el 
gobierno haya fijado para la region en el con- B. Definici6n del Problema 
texto del plan nacional de desarrollo. En los 1. Deflnlcl6n del Marco de a Planiflcac6n 
estudios del Chapare y de Santiago-Mira hubo Regional 
diferentes apreciaciones sobre el enfoque del 
desarrollo entre los residentes locales y el La planificacion del desarrollo regional es un con
gobierno nacional. cepto aceptado en muchos paises latinoamericanos. La 

d. Mantener dialogos con la contraparte nacional. etapa de su aplicaci6n practica, sin embargo, varia 
Las reuniones para el intercambio de ideas notablemenle. En la actualidad muchos paises, espe
resultan 6tiles para definir problemas y alcanzar cialmente en America del Sur, han definido formalmente 
acuerdos sobre el contenido y la orientaci6n del las regiones de desarrollo dentro de sus estrategias 
estudio. Debido a que el estudio sera un es- globales de desarrollo nacional. En unos pocos casos, 
fuerzo de equipa entre la cantraparte nacional y estas definiciones regionales existen Onicamente en el 
el personal del DDR, es irnportante comenzar el papel. Algunos paises Ilevan a cabo la planificaci6n 
di~logo entre los probables participantes tan regional principalmente dentro de los organismos na
pronto como sea posible. Ello ocurrio en el cionales de planificaci6n. Otros tienen instituciones de 
estudio de Santiago-Mira, cuando el plan de desarrollo regional comprometidas en actividades de 
trabajo se discuti6 a fondo durante una pro- planificaci6n. y otros, en fin. han desarrollado insti
longada sesi6n con el personal de los posibles tuciones dinamicas tanto para la planificacion como 
organismos nacionales de contraparte que par- para la ejecucion del desarrollo regional. Unos pocos 
ticiparian en el estudio. pafses han utilizado los estados, las provincias u otras 

e. Utilizar los servicios experimentados de un subdivisiones politicas existentes para Ilevar a cabo 
miembro del personal a de un consultor para actividades de planificaci6n y ejecuci6n subnacional. 
obtener una visi6n global del ambiente natural Obviamente, cualquier estudio de desarrollo regional 
del area de estudio y sus alrededores. Este esta fuertemente influenciado por el contexto econ6
especialista debe comprender c6mo funcionan mico, inslitucional y espacial de la planificaci6n, que 
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,sta determinado en parte por el grado en que cada pais de asistenca para rd desarrollo institucional 
,la aplicado un enfoque regional de planificaci6n del mayor que en los dos casos anteriores Los 
,:esarrolio El estudio de caso de la Repcblica Domi- seminarios, grupos de trabajo. cursos do capa-
I ,cana muestra la evolucibn de 15 arios del enfoque de citaci6b, y adiestrarriento en sr.rvicio .son act
-2esarrollo recional en un pais vidades espeoalrrente dfrcacIs ,1puntrd re 

El disf ro del estudio se 'e afectado notablemente no de vista del costo para Ia forrrac6r r, rSilu
-r,lo Dor la etapa de evolucibn del proceso do desarrollo ciones Par elerriplo. en ,I resrido do la Regi6n 

-,ngnal s,.o ademas par las cambiantes circunsian- Zuhana. en Venozuola. Ia corrararie turron 
-as politicas Per ejemplo el apoyo al proyecto CONZUPLAN. el organisrnri oesatal do planifica
Panarna-Darien dtsmruyb cuando el goberno na: ional ci6n de Zuira y CORPOZULIA la poderosa 
r,)menz6 a preocuparse par las propuestas de desa- corporac mn esarrotlo rwrsosreoral d Lws 
frolic, do 'a Zona gel Canal breves sobre rrolr.roloil'qa para la fr rrriular16n 

A continuaciOn se indican agunas dreclrics con do nrovocs / los srnario, r plant
ejr-rnpas iustratros cac16n reoona! f,,rron surr arr. eforinosEn estlas circirs i s ,1 papeol 'ia rr.-gin ena 	Cuando un pars no ha defintdc ari formalrnente la econorri[a nac!onal puedo der.rs, rilara

las regiones para planificar il desarrolla 0 monte / Ia ostratoga fhial go dosarrollo regional
cuando el 6rea de estudio no constituye una puede sor rrucho rras prosa
unidad de planificaci6n fisica estandar (como dC alqui r quo sea it enfa'u, n, !a planifi
par elemplo una cuenca hrdrografica) -s pro- caci'.n del desarrollr naia,l ore( qn : aa aesiable
ciso mantener osJnyersaciones con las inst- cigo un raisg habr qut aogurars- do quo los 
tucones naconales de planificaci6n e ini.resar nuevos o-surdos do ;)lanIfr rr n regional so 
formalmenie en el estudic a la oficina naconal realicen d..rllrr rdorl rriarcr gol plan raclonal Si 0l 
de planficaci6n Do otra manera. los estudios plan nacional go deo-uarrollo eroon6rrirO. social 
detallados de areas especificas se von fro- esta desactjalizado a es drrasi;ado general 
cuenterrente plaados do indefinicicnes con para ayudar a orenlar la planificac:n reg nal. 
respecto a los objetivos do desarrollo y su deberan proporcionarse las bases paa r'an
relaci6n con las prioridades nacionales En 1l lenor un dialogo sostenido con el organsrro
estudio de 'a cuenca do! rio Esrmeraldas ' on ei nacronal go planificaciin a travF.,s dolodo e 
Ecuador cue preced6 nrrervarrlfernte al pro- estudo 
yeci. Santiago-Mira. alan no se habia corrple
tado el proceso do regonalzacirn gel pais La 
confusi6n sabre lo 'ue constuiria la rerjn
oficial de laninfcac.6n en la quo astaran Ijb- 2. Definici6n del Contexto Espacial y Amblental 
cadas las cuercas de.-los ros Esrr erairldas, / Adecuado 
SantIago difiijit granrgr-rr onte !a fliac" nr gr los Ningn 6rea subnacional es un sislrna cerrado por
objetics dr; desarrallo para el area en 1lrrarco Irtan!o rnuy raras ;eces las soluciones a los problrlmas
del plan nac ona! socoeccn6rnicos do una regi6n -./ister, urncarrienti,

b Cuando el est&-as rearonal zada / ler obje- derltro do la regi6n rrnsrna Do ,.,jal rrodo los pro
tivas regnonales ciarar'e nto r dsfinquo arrno- una regio6n. ncliyendo las irnitaciores /o 	 blerras do 
nizan con 51j plan naclor,al pero care,.e go una oporluni(dades arnbientales. pueden farrnar parle go ur,
inshtiuci6n forrral nO desarrollo regional es conic/to mucho rmayor Par ende la definirn nr del 
precise disoiar 0! estudio r n forra tal aue ,:onteto geografico / arrbiental adecuado os basIanie 
facilite la eve ntual crta rlg irja inpsttucr n rWo dificil Las soluciorne-. a largo plaza do los problerrlas del 
este tipr, Agj tarrri cn 0,5 prclso crntar con la desarrollo pueden nriuir Ia rrilo iizaciO r no personas 
actrva paricipacr6r aaficn dr, 	 por It quo resuIj t a esenalr, rg nacor, al racla / fuera d- una rr.ri6n 
planficacic una perspecl ,a goormfIca arnph;a Do juai ranrra los 

c 	 Cuando la rrclon rrn sturid, .s una undad prablernas arrborltales dro una rer..hon r)ijireF carrpren
recoraclra no planificac6n y (a corntraparte es derso rnejor rconsgdrrndaos er cl ronrtO rrl -co
una instituc6n do desarrollo reglonal ardecuada. sistearra rras arrp.o ori 1lcual esin .curriengo Par 
es pre iso rnorporar una fase de rrlplerr ,,nta- ejernplo la planificaci.n gel desarrollo do la cuenca dil 
cibn rr,ucho rrS arnpha e i-riurr in corriponrnle A.lto Paraaua/ (la re-rjn gel Panianal en Bras!, 

.	 r"'., , :. ;, :, ,,, I . r, . 
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exigi6 un conocimiento detallado del regimen de pre- 3.Determinaci6n del Enfoque Optimo
cipitaci6; en los Andes, que junto con el Pantanal, Fultisectorial 
regulan las luctuaciones estacionales del rfo Paraguay
inferior. En el estudio de Panama-Darien, !- coope- Con mucha frecuencia, los pafses definen los pro
raci6n con Colombia fue fundamental para los blemas de desarrollo en un contexto sectorial estrecho 
esquemas de integraci6n fronteriza y las barreras que oculta las relaciones causales. Debido a que
contra las enfermedades. muchas veces los problemas sectoriales requieren 

Algunos procedimientos para definir el contexto soluciones multisectoriales, el objetivo es diser~ar estu
espacial y ambiental incluyen: dios con un enfoque tecnico suficientemente amplio. 

a. Realizaci6ndeestudics r.pidos delpotencialde Una fu2rte erosion de suelos podrfa verse como un 
desarrollo de recursos de las areas aledaras, a probloma de manejo agricola local, cuando en realidad 
fin de evaluar el contexto geografico y ambiental es el resultado de politicas econ6micas nacionales o de 
mas amplio del ,rea seleccionada para el estu- relaciones de tenencia de la tierra. Jamaica solicit6 
dio. En el estudio de la region del Jatob. en el ayuda al DDR para desarrollar su sector forestal, a fin de 
nordeste del Brasil. Ise efectu6 un anlisis de las aprovechar el financiamiento que tenfa disponible del 
condiciones fisicas y de las realidades del Banco Mundial. Sin embargo, ]a soluci6n del problema
desarrollo de todo el Sertio, un ecosistema del desarrollo forestal requiri6 finalmente la realizaci6n 
vasto y 6rido. La comprensi6n de este amplio de un estudio integrado de los recursos naturales de 
contexto geografico ayud6 a enfocar el objetivo esa pequeria isla, y la preparacion de un plan de 
del estudio en algunas soluciones modestas desarrollo multisectorial. Sin un plan integrado de estas 
pero practicas para el desarrollo agricola, que caracteristicas, el desarrollo forestal probablemente
podrian repetirse posteriormente en un ,rea habria tenido etectos negativos sobre otros sectores 
mayor. economicos y viceversa. El estudio de San Lorenzo 

b. Identificacion de los principales ecosistemas de comenz6 con un objetivo limitado (investigacidn a cargo
la region, a fin de poder apreciar el mas amplio de una universidad) y termin6 con muchos objetivos de 
contexto ecol6gico. En el estudio Santiago-Mira. desarrollo (incluyendo desarrollo agricola, desarrollo 
la misi6n preliminar invirti6 mucho tiempo en un recreativo. y la investigacion universitaria antes men
estudio de los principales ecosistemas. lo que cionada). A menudo, los "roblemas de desarrollo de 
ayudo a orientar ei disefio del estudio. recursos hidricos se tratan mas eficazmente dentro del 

c. Determinacion de los limites de los sistemas marco mas amplio del desarrollo integrado de cuencas 
economicos y de mercados. En la regi6n de hidrograficas. Muchos estudios de cuencas hidrogra
Santiago-Mira. por ejemplo. la fuerte influencia ficas Ilevados a cabo por el DDR (como el de Santiago
de los sistemas de mercado y las comunica- Mira) comenzaron con un interns sectorial del pais con 
ciones en la porc16n andina de la regi6n condi- respecto a la planificacion de los recursos hidricos. 
cion6 muchos aspectos del diserio del estudio Invariablemente. ei desarrollo de tierras y de recursos 

d. Definic16n de los centros urbanos primarios, hidricos estan interconectados. 
secundarios y terriarios de la region Los 
mismos deben analizarse dentro del contexto de 
I, _rarquia de centros urbanos de todo al pais. Para enfocar estos problemas, se requieren varios 
En el estudio de Panama Darin. a pesar de que tipos de analisis: 
la r.egibn esta casi deshabitada. la definicion de a. Determinar cuales son los sectores involucra
la probable jerarquia de asentamientos huma- dos en el problerna y en su solucin, de manera 
nos ayudo a enfocar los osfuerzos de planifi- que el estudio pueda diserarse incluyendo
cacion (espc: _:menle el desarrollo agroindus- todos los aspectos pertinentes. Por ejemplo, el 
trial) en una forma practica. estudio de San Lorenzo fue redisefrado cuando 

e. Evaluacion do los patrones demograficos y las se vio que el problema era mucho mas complejo
tendencias migratorias para comprender !a di- que el simple establecimiento de una reserva 
nmica de la poblacion que influira en el desa- ecoldgica para uso de una universidad. Las 
rrollo de la region En el Chapare y en Panama- necesidades recreativas de Mexico debieron 
Darien -ambas son regiones relativamente ser ponderadas junto con las riecesidades Io
vacias- la proyecccion de las tendencias mi- cales de investigacion de la universidad y las
gratorias fue un factor clave en la planificacidn prioridades econdrnicas de los agricultores de la 
del desarrollo de la region. zona 

b. 	Analizar las relaciones sectoriales y de causa y
efecto en forma muy cuidadosa, a fin de que lasrecomendaciones del proyecto puedan orien-

I OEA Secretaria Geral e Min:sterio do Interior. Proleto Bacia do larse posteriormente a las causas que originan
Jatoba. Repubhica Federatva ro Brasl Recife. marco. 1980 lOs problemas y no a los sintomas. En el estudio 
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del noroeste del estado de Paran6, en el Brasil,! 
frente a un grave problema de erosi6n de suelos 
se pens6 inicialmente que la erosi6n era cau-
sada por el desarrollo agricola y urbano, y que 
requerfa principalmente soluciones de ingenie-
ria. Sin embargo, un analisis mas cuidadoso 
revel6 que [a erosi6n era un sintoma de plani-
ficaci6n multisectorial inadecuada, y que re-
queria la aplicacion de soluciones que alcan-
zaban a muchos sectores. 

c. 	Alentar a las instituciones sectoriales para que 
sumnistren informacion, retroalimentacion y 
apoyo politico. La inclusion de intereses secto-
riales en las primeras etapas del proceso de 
planificacion puede evitar posibles conflictos y 
descubrir falsas suposiciones que pueden orien-
tar equivocadamente al estudio. En el estudio 
del Chapare. la temprana participacion de la 
cooperativa de camioneros Ilevo a aclarar el 
problema de los fletes con los agricultores, y a 
una posterior solucion dentro del marco del 
estudio, 

4. 	Limltaci6n de los Objetivos del Estudio 

Mientras se Mantiene un Enfoque Integral 


Un problema comin en el disero de estudios de 
desarrollo regional es extender los limitados recursos 
financieros para abarcar los objetivos del estudio 
definidos por el pais. Debido a que los objetivos 
iniciales del estudio tienden a superar ampliamente a 
los medios financieros, el desafio usual es reducir el 
problema a fin de que el dinero disponible alcance para 
el estudio, En el proyecto Panama-Dari6n fue preciso 
ajustar tanto los niveles como los calendarios de 
financiamiento. El ardid es lograr esto sin perder el 
enfoque integral del estudio, o producir planes y pro-
puestas demasiado generales op.d ser ejecutados. 
Algunos mecanismos comprenden: 

a. Limitar el tamar'ia general del 6roa geogrbtica. A 
menudo ste es el medio menos prctico de 
reducir el tamarno del estudio. Las regiones 
pueden ser unidades politicas. unidades oficia-
les de planificacidn a cuoncas hidrogr~ficas, y 

estudio integrado de regiones en etapas forma 
parte de la historia y la tradicion del DDR (viase 
la introducci6n del compendio preparado por el 
departamento. Investigaci6n de los Recursos 
Ffsicos para el Desarrollo Econ6mico, OEA, 
1969).1 En los estudios realizados con la asis
tencia del DDR na sido una practica estandar 
largamente establecida la reaizacion de estu
dios de regiones a nivel de reconocimiento, que 
son rapidos y poco costosos, a fin de identificar 
6reas prioritarias o zonas de desarrollo para 
estudios m~s detallados. La investigacion por 
etapas fue la piedra angular de los proyectos de 
Panama-Darien, Pilcomayo y Chapare. 

c. 	Limitar el tiempo de durac16n de los planes y 
proyectos de desarrollo propueslos Un medio 
eficaz de adaptar un esfuerzo de planificaci6n 
del desarrollo a los limitados recursos finan
cieros es reducir el ma:co de tiempo de las 
propuestas Ya no se consideran tan atraclivos 
como en el pasado los costosos esfuerzos de 
planificacion a largo plazo (10 ados o mas) con 
proyecciones econbmicas muy elaboradas, que 
fueron tan populares durante la 6poca de la 
Alianza para el Progreso La tendencia actual es 
concentrarse en periodos de cuatro o cinco 
argos para planes y proyectos detallados. Limi
tando la duracion se ahorra tiempo y cinero 
durante la recopilacion y analisis de daos, y ello 
permite al equipo concentrarse en la definicibn 
de 'a estrategia del desarrollo regional y en la 
formulacion de un numero limitado de proyectos, 
compatible con las metas a largo plazo, con Io 
que seincrementan las posibilidades de ejecu
cion. Este tue el caso en los estudios del 
Chapare y de Panama-Daribn 

d. Elaborar una planificaci6n del desarrolo con
servadoramente en relaci6n con el financia
miento disponible en el corto plazo Debe traba
jarso can institucionos gubornamentalos y pri
vadas para determinar el financiamiento que 
podria estar disponible para la implementac1dn 
de nuevos proyectos y programas En el estudio 

les de llacai ouenm icasidro graicas yPanama-Darien, 	 los planes se ajustaron conninguna do elias puede madificarse. Algunas tinuamonte a medida quo disminuia el financia

veces las jurisdicciones institucionales o poli-

ticas deciden no participar en el estudio. como 
ocurrio en la region del Bayano en el proyecto 

Panama-Darien. Sin embargo. las presiones 
ocurren por lo general en la direcci6n opuesta: 
las jurisdicciones deladas fuera del estudio 
pracuran quo so las incluya 

b. Esludiar la regin a diferentes niveles de detalle, 
realizando la investigaci6n en etapas, de un nivel 
general a a;ro mas especifico. Este tipo de 

1 OEA Secretaria Gera! Baicm do Rio ca Prawt E studo para sua 
Planifhca o e Desenvolimento Repubhca Federava do Brasil. 
Noroeste do Estado do Paana.OEA. Washington D C 1973 

mienta del Goberna. 

e. Limitar el enfoque sectorialdel desarrollo pro
puesto despuas de un rapido an integradoalisis 
de las diversas opciones Un levaniarnento 
integrado del potencial de desarrollo de los 
recursos naturales.ud unido a oestudiosrcs6socioeconmcs dniia 	 iro 

ndmicos. puodo identiticar con precisidn ciortas 
sectores que presentan un mayor potencial de 
desarrollo. Las investigaciones subsiguientes 

1 OEA. Secrotaria General Inveshr -icrn de /os Recursos Fis(,os 
para e/ Desarrollo Econbmico Un Cornoendo Pricico de Expe

riencia de Campo en la Ameica Latna. OEA Washington. D C. 1969 
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podr n concentrarse luego en unos pocos tipos 1. El Sisterr Bsico de Manejo Utilizado 
de proyectos de desarrollo. En la regi6n de por el DOR 
Jatoba en el nordeste del Brasil,' las investi- El ntcleo de la estructura de manejo resultante de la 
gaciones iniciales confirmaron que el flnico experiencia del DDR es una unidad t~cnica integrada 
potencial significativo de desarrollo estaba en el por profesionales en desarrollo nacionales e inter
sector agricola, y que habia una urgente nece- nacionales y personal de apoyo que ejecutan con
sidad de servicios socia!es El estudio se con- juntamente el estudio de desarrollo regional (vease la 
centr6 entonces en esos aspectos. figura 3). El personal de uno o mas organismos nacio

f. Enfocar el estud~o en una determinada pobla- nales y del DDR trabaian conjuntamente en la unidad 
cion ujetivo particular dentro de un area geo- tecnica en igualdad de condiciones. El manejo diario de 
grafica designada. Muchos estudios de desa- la unidad es realizado por codirectores nacionales e 
rrollo rural integrado estan orientados a mejorar internacionales (OEA). En la practica, el director na
las condiciones de vida de los campesinos cional dirige al personal del pais y el director inter
objeto del estud;o en lugar de comprender a nacional hace lo propio con el personal internacional, 
todos los habitantes de la region. De este modo pero el grado de interaccion y de trabajo en equipo debe 
se conserva el enfoque integral. pero se limita el ser muy alto. 
alcance del estudio. Por ejemplo, en el estudio La direccion de politica de la unidad tecnica esta a 
Santiago-Mira un objelivo principal fueron los cargo de una comisi6n ejecutiva integrada por repre
pequer'os agricultores andinos -para quienes sentantes de alto nivel de los ministerios nacionales (u 
se diseraron cooperativas agricolas con riego y otros organismos ejecutivos) y por un representante del 
agroindustrias reiacionadas en el area inter- DDR (generalmente el director del DDR o un jefe de 
montana- y los que emigraban a las areas division). Con frecuencia, el representante del pais en la 
costeras, para quienes se formularon proyectos comision ejecutiva es de rango ministerial (como ocu
de colonizaci6n, rrio en 6 caso del estudio Panama-Darien). El presi

dente de la comisi6n ejecutiva es por lo general unC. Diseft, Je la Estructura de Manejo funcionario nacional de jerarquia. Las decisiones de la 
La planificacin del desarrollo regional -una do las comision, sin embargo, deben adoptarse por consenso. 

mas complelas de todas las actiidades multidiscipli- La comisi6n se reline trimestral o semestralmente para 
narias- puede realizarse s61o mediant ci trabajo la examinar el progreso de las tareas, aprobar el plan de 
equipo Las estructuras de manejo para Ilevar a cabo a trabajo y revisar los informes interinos y finales. Con la 
planificaci6n dc! desarrollo regional con el apoyo de una finalidad de coordinar los organismos nacionales inter
institucion internacional de asistencia tecnica. son vinientes en el estudio. en algunos casos se nombra un 
complejas y delicadas comite nacional de coordinaci6n que depende de la 

Dado que una eficaz asistencia tecnica deberia ser comision ejecutiva. 
mancomunada, las estructuras de manejo aq ii des- Sorprendentemente, la autoridad y manejo dual por 
critas podrian confundir a quienes estan familiarizados consonso funciona en la mayoria de los casos. La dave 
con los principios de administracion publica. que recha- de ello son los objetivos comunes claramente definidos. 
zan casi todas las formas de autoridad doble. Debido a las tareas muy bien definidas, la prudencia, la existenc,a 
que los objetivos de un proyecto de cooperaci6n de firmes canales de comunicaci6n. y el constante 
tecnica son temporales. la organizac16n que los Ileva a refuerzo del trabajo en equipo. Asimismo, es muy 
cabo debe cambiar en la medida en que cambian las importante el dialogo entre el gobierno y e; personal del 
necesidades de desarrollo. Dado que en muchos casos DDR. iniciado durante la misidn preliminar. 
un proyecto se encara precisamente porque las orga
nizaciones corrientes no pueden Ilevar a cabo las Este sistema basico de manejo es com n para los 

resumen en este libro.actividades necesarias, la administracion del proyecto seis estudios de casos que se 

no debe asemejarse a un gobierno o una corporacion Las variaciones estan determinadas por la composici6n 

particular. debera organizarse por tareas de los organismos nacionales participantes y por lostipicos. Enmas que por tinciones, mecanismos nacionales de coordinacion. En el caso 

estudio del Pilcomayo. su carcter multinacional
Sidel 

requiriadiv rsos mecanismos institucionals para coor
riencia de una entidad de asistencia tcnica, las ideas 

dinar la accidn internacional. ser de utilidad para las institucionestambin deberian 
nacionales o regionales de planificaci6n del desarrollo. Debe seralarse que la igualdad" de los participantes 
ios grupos de trabajo interministeriales y las firmas nacionales e internacionales es un termino relativo que 
consultoras que trabajan con el gobierno. varia ampliamente de acuerdo con la situaci6n. Cuando 

el organismo nacional es debil y sin experiencia, el 
personal internacional asume una responsabilidad 

1 OEA. Secretaria Geral e Minislorio do Interior PiOleto Bacia do mayor, y el adiestramiento y la formaci6n de institu-
Jatoba. Repubica Federati a do Brasil Recife. marro 1980 ciones aparecen como elementos dominantes del 



Flgura 3 

SISTEMA BASICO DE MANEJO DEL DDR 

COMISION EJECUTIVA
Comite
 

Nacional de Ministros, Cirectores de Entidades Nacionales
Coordinaci6n o sus Representantes, Director del DDR o 

su Representante 

Director 
InternacionalDirector Nacional 

o Directores (Jefe del Proyecto 
del DDR) 

UNIDAD TECNICA 

Personal 
Nacional 

estudio Cuando la entidad nacional es fuerte, la orga-
nizacibn internacronal asume mas una funcion de 
asesoramiento y ayuda a mejorar los vinculos entre las 
entidades nacionales En paises donde el DDR ha 
conducido muchos estudios (por ejemplo. el Brasil. la 
Repcblica Dominicana y el Ecuador). los organismos 
nacicnales han asumido una mayor responsabilidad en
cada uno de los sucesivos estudios Aun considerando 
estas variaciones en las relaciones de ]a entidad de 
asistencia tecnrca con los organismos nacionales. las 
acciones nsttucionales descritas son las opciones
basicas 

2. Arreglos Institucionales para EstudiosNacionales: Opciones Representativas 

La eleccibn de un organtsmo nacional de contr2parte 
para un estudio de desarrollo regional dprende del 
enfoque del estudio y de una variedad de otro iactores 
Las enticdades particularmente eficaces en la recopi-

Personal 
Internacional 

lacion de datos y en diagn6sticos (por ejemplo, las de 
planificaci6n y de recursos naturales) pueden ser 
debiles en materia de formulacion y ejecucion de 
proyectos: a su vez. la mayor parte de las enlidades 
responsables de ejecutar proyectos tienen una capa
cidad analitica hrmilada En algunos casos este dilema 
puede resolverse trabajando varias entidades Aconti
nuac16n se describe una variedad de arrealos que han 
funcionado en muy diversas circunstancias 

a Consttuir un grupo de trabajo de oroanismos 
nacionales para ejecutar el estudo c acuerdo 
con la estructura anterior Dicho grupo dc tra

bajo se disuelve despues de realizado el estudio 
La debilidad de este enfoque Seobviame,,e. durante manifiesta 

la ejecucibn un seguimiento 6,stemahtco es practicamente imposible
Ello ocurrio en los estudios del Cibao en la 
Repiblica Dominicana. y en el de Panam,-
Daribn
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b, Trabajar con una entidad sectorial ejecutora nal sea relativamente d~bil, puede resultar una 
bajo la direcci6n de un organismo nacional de buena eleccidn como contraparte. Cuando 
planificaci6n. Este sistema asegura un mayor comenzo el estudio de Colombia-Darienl la 
seguimiento mientras las recomendaciones se entidad de contraparte, CORPOURABA, tenia 
Ilevan a la practica, pero su eficacia se ve un presupuesto reducido y muy poca experien
frecuentemente restringida por las limitaciones cia en materia de operaciones. Sin embargo, !a 
del mandato de la entidad ejecutora. En el institucion se vio fortalecida con el adiestra
estudio Santiago-Mira, la principal contraparte miento en servicio que adquiri6 su personal al 
tue INERHI. la institucibn responsable de los trabajar con expertos internacionales, y con la 
recursos hidricos A pesar de que JUNAPLA infusion de fondos piblicos y privados resul
estuvo involucrada en el estudio, INERHI se vio tantes de la aprobacion de las propuestas de 
limitado por su mandato a ocuparse solamente proyectos, Io que le permiti6 poner en ejecuci6n 
de las acciones relacionadas con los recursos gran parte del plan recomendado 
hidricos, Io que dificulto la elecucion de las e. Ayudar a establecer un equipo de estudio na
recomendaciones del informe final. con el agra- cional, financiado en forma independiente, que 
vante de que JUNAPLA no estaba en condi- pueda convertirse en una instituci6n de desa
ciones de interesar a otros organismos en la rrollo regional una vez completado el estudio. 
ejecuc16n de los proyectos recomendados, Esia opcion generalmente supone una iniciativa 
corno por ejemplo el Ministerio de Agricultura. de la oficina nacional de planificacion. un sus-
Ademas, la imposibilidad de establecer una tancial compromiso presupuestario del gobier
autoridad viable de desarrollo regional limit6 abn no. y la decision tentativa de establecer una 
mas la ejecuci6n del plan. excepto en el sector nueva institucion Este arreglo es casi tan satis
de recursos hidricos factorio como el anterior. Sin embargo, es dificil 

c. Trabajar con una entidad de recursos naturales encarr un gran esfuerzo de formacion de 
renovables o de medio ambiente. Cast todos instituciones durante un estudio de planifica
estos organismos tienen un amplio mandato y cion. Par ejemplo. en el estudio de la region de 
una orientaciOn espacial compatible con una Nariro Putumayol en Colombia, poco despues 
orientaciOn de planiticacion regional Sin em- de haberse completado los estudios apoyados 
bargo. muy pocos tienen noder financiero o por el DDR se creo una corporacion regional de 
politico, y algunes tienen mandatos legales que desarrollo. Algunos miembros del personal del 
los colocan en una posicion conflictiva con otros equipo se incorporaror a la corporacion regional 
organismos elecutores Par ejemplo. el Minis- de desarrollo y el adiestramiento provisto por el 
terio de Agricultura del Per6 tiene a su cargo el DDR tue bien aprovechado 
manejo de los parques nacionales del pais. asi 
como de los bosques y de las reservas de fauna 
silvestre De acuerdo con el Decreto Ley No 3. Mecanismos de Manejo para Estudios 
21147. las reservas forestales estan clasifica- Multinaclonales 
das como intocables Empero, el Ministerio de Los arreglos institucionales para estudios multina-
Minas y Energia tIene autoridad para explorar y cionales deben realizarse con el mayor cuidado. Algu
explotar los recursos minerales y petroliferos en nos arreglos que han funcionado bien incluyen: 
todo el territorio peruano a. El establecimiento de una estructura de pro

d 	 Trabajar con una corporacion de desarrollo yectos en dos niveles, uno para el manejo 
regional o un organismo ejecutor similar. t~cnico y otro para la coordinacin politica entre 
Cuando tales instituciones disponen de los fon- los paises involucrados. En el estudio del Pilco
dos para implementar el desarrollo. este puede mayo, las negociaciones politicas acompararon 
ser el mejor de todos los arreglos institucionales el esfuerzo de planificacion del desarrollo, y 
Sin embargo, hay muy pocas entidades de este algunas veces cambiaron su rumbo. Se creo un 
tipo En el estudio de la Region Zuliana,! en comite coordinadDr integrado por representan-
Venezuela, la poderosa CORPOZULIA -Corpo- tes de los tres gobiernos, que se convirti6 en un 
racion de Desarrollo Nacional del Estado de foro para el dijloqo politico e informal facilitado 
Zulia- fue uno de los organismos de contra
parte. y las recomendaciones del estudio se 
implementaron en su mayoria. Incluso en el 1 OEA Secretara General y Republica de Colombia D3oyecto 
caso en que una instituci~n de desarrollo reqio- Daren Esturto para ;a Orentacion qe! Desarrooo Integral de ia 

Region del Darien Coomriano Me ellin Colombia juio de 1978 

1 OEA. Secretaria General Regbdn Zulana Repobhca de Vene- 2 OEA Secretaria General y Republca de Colombia Deparia

zuela Estuclo para el Aprovechnm'entc Racionai oe tos Recursos menlo Naconal de Planeacion Region Fronteriza Narino.Putumayo. 
Naturales. OEA. Washington. D C. 1975 OEA, Washington D C diciembre. 1980 
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Reuni6n de la Comisi6. 
Coorchnadora del 

Estudio de la Cuenca 
del Rio Pilcomayo, en 

Asunci6n, con 
representantes de 
Argentina, Bolivia, 

Paraguay y el DDR. 

por el DDR. El trabajo tecnico fue lievado a cabo 
poar los equipos de especialistas nacionales 
apoyadas par el DOR en cada pafs. Un factor 
importante fue resistir la tentaci~n de crear una 
comisi6n tripartita de desarrollo para supervisar
el estudio: en primer lugar era necesario man-
tener un dialogo t~cnica y politico de caracter 
informal entre los tres paises. S61o cuando los 
tres paises comprendieron mejor el potencial de 
la cuenca y sus propias opciones, pudieron
visualizar el potencial de desarrollo combn. 

b. La realizaci6n de estudios paralelos de la regi6n
multinacional, mas bien que estudios conjuntos. 
En la regi6n del Darien en Panama y Colombia,' 
este enfoque evit6la necesidad de hacer compli-
cados arreglos politicos que podrfan haber 
demorado la ejecuci6n del estudio. Los paises
desarrollaron una base de datos cornparables y
formularon proyectos a un nivel similar de deta-
lie. Eventualmente podrian formular una estrate-
gia conjunta para la regi6n y proyectos comple-
mentarios de desarrollo. La debilidad de este 
enfoque consiste en que no puede garantizarse 
que las negociaciones post hoc tendran 6xito: 
las posiciones nacionales podrian haberse endu-
recido al tiempo de iniciarse las negociaciones. 

c. La utilizaci6n de organismos internacionales en 
estudios multinacionales, para proveer un 
marco neutral en el cual los paises puedan
intercambiar informaciones y Ilevar a cabo 

1 OEA, Secrelaria General y Repiblica de Colombia. Proyecto
Darien: Estudo para la Orientaci6n del Desarrollo Integral Ve la
Regi6n del Darien Colombiano.Medellin. Colombia. lulio de 1979 

. 

N 

91b . I m 

negaciaciones informales. En ei estudio del 
Pilcomayo, la presencia del DDR la estrucen 
tura de manejo del estudio, junto con el requisito
de que las decisiones de la comisi6n coordina
dora fueran adoptadas por unanimidad estimul6 
notablemente el diIaga y el intercambia de 
infarmacianes, 

D. Organizaclon del Estudio 
1. El Acuerdo 
Una vez definido el problema del desarrollo regional,

determinado el enfoque general del estudio y formulado 
y aprobado el sistema de manejo, los principales 
elementos del estudio deberan documentarse mediante 
un acuerdo formal. En esencia, este acuerdo es sim
plemente un contrato celebrado entre el pais y la 
institucion de asistencia t6cnica para la provision de los 
servicios. El acuerdo define el producto en terminos 
generales, asi como los ingredientes financieros e 
institucionales requeridos para poder entregarlo. Pero 
tambien cumple otras funciones menos obvias. Muchas 
veces fija las reglas del juego entre los organismos
nacionales participantes en el estudio, especificando o 
por Iomenos implicando quien informa a quien. c(mo se 
toman las decisiones, y que procedimientos se pre
fieren. Con frecuencia, el acuerdo se utiliza para ob
tenerysustentarelapoyopresupuestarionacionalpara 
el estudio. Bosqueja los mecanismos destinados a 
reorientar el estudio durante su ejecuci6n. controlar losresultados y resolver cualquier tipo de disputas que 
puedan surgir. Su formalidad podra parecer innecesaria 
a inapropiada, y cuando el estudio se desarrolla enforma satisfactoria, muy raras veces se utiliza el acuer
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do como referencia. Pero si surgen inconvenientes, el f~ciles y manejables, quo puedan Ilevarse a cabo en el 
acuerdo puede representar la diferencia entre tener la tiempo y con el personal capacitado y fondos dis
capacidad de negociar las dificultades o limitarse a ponibles. Como base para la ejecuci6n del estudio de 
contemplar el dprrumbe del proyecto. desarrollo regional, el plan de trabajo detallado debe 

Un acuerdo tipico incluye: 	 constituir un buen vehiculo de comunicaci6n para todos 
" Los antecedentes de ]a solicitud de asistencia los participantes en el proyecto. 

tecnica del gobierno; 
* una declaraci6n de los objetivos del estudio; EL EMPLEO DE ANALISIS DE SISTEMAS YMATRICES 
" una descripci6n de las fases del estudio y del La preparaci6n del plan de trabajo es un ejercicio 

producto de cada fase: complejo, en el que en primer lugar los componentes se 
" la estructura de manejo y los procedimientos para aislan y definen claramente, y luego se ubican dentro de 

ejecutar el trabajo: un marco que facilita la identificaci6n de los vinculos 
* 	una declaraci6n precisa de! compromiso financiero criticos entre ellos. Una de las muchas t6cnicas que han 

del pais y del DDR con respecto al estudio (por lo demostrado su utilidad en este ejercicio es una matriz 
general expresado en t6rminos de meses-hombre sistematica para establecer la secuencia de las tareas 
de profesionales, y personal de apoyo, ademas del de los proyectos. 
apoyo logistico del pais): Segin la experiencia del DDR, un enfoque estricta

* 	un bosquejo del plan de trabajo (variando en los mente lineal para programar las Ilegadas, las activi
detalles de las operaciones a realizarse, segOn el dades, y las partidas de los miembros del equipo, raras 
alcance que haya tenido la misi6n preliminar). veces funciona bien ante las limitaciones que repre-

Todoslosestudiosdecasosdescritos en estelibrose sentan la falta de informaci6n, de tecnologia y de 
basaron en acuerdos formales por escrito. tiempo, y contribuye poco a fomentar una interacci6n 

intelectual. El enfoque alternativo del DDR es: (1) definir 
2. Plin de Trabajo Detallado todos los analisis necesarios para cumplir con los 
Una vez preparado el acuerdo y antes de ejecutarse objetivos del estudio, (2) determinar cuales son los que 

el estudio. por lo general hay un periodo de varios no encajan dentro del presupuesto del proyecto o los 
meses durante los cuales los esfuerzos se concentran plazos dada la disponibilidad de informaci6n. y (3) 
en la preparaci6n de un plan de trabajo detallado. Dicho especificar los puntos en que la colaboraci6n entre los 
plan va mucho mas Alia del bosquejo esquematico del varios especialistas optimizar6 el analisis. En lugar de 
estudio contenido en el acuerdo. Debido a la comple- .representar' simplemente las actividades en el tiempo, 
jidad de la planiticac:on del desarrollo regional, la se establecen etapas para !as actividades indepen
preparacion del plan es siempre rigurosa. El tiempo que dientes y en colaboraci6n, para lograr tres objetivos: 
Ileva su preparaci6n depende de la forma en que se optimizar el uso de consultores a corto y a largo plazo, 
hayan definido los ingredientes basicos en la solicitud promover el trabajo interdisciplinario en los puntos 
original de asistencia tecnica y en el acuerdo, y de la criticos, y orientar todas las actividades del proyecto 
amplitud del trabajo de la misi6n preliminar. hacia la obtenci6n de productos bien definidos (infor

mes, mapas. etc.). La figura 2 del estudio de case de 
OBJETIVOS DEL PLAN DE TRABAJO Santiago-Mira ilustra esta metodologia. 

a. Definir claramente las tareas a realizarse para PASOS EN LA PREPARACION DEL PLAN DE TRABAJO 
lograr los objetivos del estudio. 

b. 	Identificar los productos tecnicos especificos Se distorsionaria la realidad si se implicara que la 
que deben entregarse (informes, mapas, pro- preparaci6n del plan de trabajo s6lo tiene lugar desde el 
yectos de desarrollo, adiestramiento, etc.). momento en que se fijan en el acuerdo los objetivos 

c. Definir los recursos de informacion disponibles. iniciales del estudio, y el momento en que el mismo se 
d. Asignar a las distintas tareas los recursos inicia. Algunos de los pasos m~s importantes de la 

humanos y financieros disponibles, tanto a nivel preparaci6n del plan de trabajo realmente ocurren 
nacional como inte nacional. durante la misi6n preliminar (para m~s detalles v~ase 

e. 	Establecer un plazo para la entrega de los "Definici6n del Problema" y Disero de la Estructura de 
diferentes productos. Manejo" en esta secci6n). Ademas, los planes de 

f. Dise~ar un sistema para una continua integra- trabajo nunca son estticos puesto que se revisan 
ci6n de la informacion, y forzar la interacci6n continuamente durante la ejecucion. 
entre los especialistas durante todo el estudio. La preparacion del plan de trabajo de un estudio de 

El plan de trabajo podra proponer ajustes en el desarrollo regional puede organizarse en dos etapas: 
presupuesto, los plazos, e incluso en los objetivos analisis dcl contexto general del estudio y an~lisis de la 
detallados del estudio si el proceso de preparaci6n regi6n especifica a ser estudiada. 
revela incompatibilidades. Debe tambien transformar Para analizar el contexto general del estudio se 
los objetivos detallados finales del estudio en tareas siguen los siguientes pasos: 
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a. Definir la naturaleza de la institucion o institu-
ciones de contraparte y sus objetivos al parti-
cipar en el estudio, consultando directamente a 
sus funcionarios. Dichas instituciones son los 
principales clientes del estudio. y cualquier 
concepto err6neo acerca de sus intereses pro-
bablemente tenga serias consecuencias mas 
tarde. Durante la misi6n preliminar del estudio 
Santiago-Mira hubo un dialogo entre los funcio-
narios de INERHI y de JUNAPLA que aclar6 
algunas malas interpretaciones iniciales con 
respecto a sus intereses basicos. 

b. Interpretar la relacion entre los objetivos de
politica nacional y los objetivos especificos
fijados para el area de estudio. La ausencia o la 
presencia de polfticas nac~onales claramente 
definidas para el desarrollo de una determinada 
area es una consideraci6n muy importante en el 
disero del plan de trabajo (vease Definicion 
del Marco del Desarrollc Regional' en esta 
seccion). 

c. Determinareltiempoa lainformacibn, elpersonal. 
y el equipo disponibles para el estudio Evaluar 
en forma realista la disponibilidad de datos y el 
apoyo de la contraparte al estudro Cuando los
recur.-)s resultan inferiores a los que original-
mente ,e esperaba. habra que ajustar los obje-
tivos detallacas del estudio: al hacerlo. sin 
embargo, es preciso evitar perder el enfoque
integral (vease Limitacion de los Objetivos del 
Estudio Mientras se Mantiene tin Enfoque Inte-
gral" en esta secc16n) 

Para analizar la reg16n especifica del estudo, los 
principales pasos son los siguientes 

a. Determinar las relacones existentes entre la
region designada del estudio y el sistema ms 
amplio del cual forma parte (vase Definici6n 
del Contexto Espacial VAmbiental Adecuado" 
en esta misma seccion) 

b. Identificar sectores proritarios y/o las areas 
geograficas dentro de la re 6n a ser estudiada 
(vease "Determinacibn del Enfoque Multisec-
tonal Opimo tambien en esta seccin) 

c Considerar los efectos de los proyectos a pro-
gramas en marcha en la regon del estudio 
Debe efectuarse un inventato de los planes y
proyectos eistentes como parte del estudio de 
desarrollo regional (para mas detalles. v~ase 
Ejecuc6n del Estudio en esta misma secc6n) 

A continuac16n se indican otras directnices prcticas
que se seralan en los estudos de casos para la
preparac1n de un plan de trabajo 

a. Utilizar tecnicas de dinmica de grupos y reu-
niones de trabajo en las que se intercambien 
ideas, en o posible. con la partcipacion de 
profesionales de la contraparte En este proceso
resultan muy 6tiles los diagramas de flujo y los 

graficos, En el estudio Santiago-Mira se utili
zaron todas estas tecnicas con mucho 6xito. 

b. Definir claramente la naturaleza y la oportunidad
de las tareas especificas, ya que en cada etapa
del estudio deben reunirse y sintetizarse muchos 
datos. El uso de un analisis simplificado de ruta 
critica es til, pero los mecanismos de planifi
cacion ultraperfeccionados no han dado buenos 
resultados en el campo. Las demoras son fre
cuentes y deben acomodarse constantemente. 
Para una metodologia tfpica de trabajo y se
cuencia de tiempo, vease la figura 2 en el 
estudio del Chapare 

c. 	Programar muchas activ'dades del estudio en
forma simultanea, de manera de prornover la 
interacc6r entre los especialistas (veanse los 
cronogramas para los estudios Panama-Darien 
y Santiago-Mira) Sin oportunidades para la 
interacc16n y el dialogo. las ventajas de los 
estudios multid isciDinarios se habran perdlido

d 	 Relacionar las tareas con :a estratecia a;obal del 
estudia mas que con las actividades a estra
tegias sectoriales individuales La tendencia de 
los especalistas a actuar en l.rminos pura
mente sectoriales en una forma lineal es casi
irresistible El plan de trabalodeberaobligara los 
expertos a salir de su confortable 6mbito sec
toral y fomentar un arnpho intercambiode ideas 
En el estudio de San Lorenzo. el director inter
nacional reahzo un gran esfuerzo con algn 
exito. tratando de sacar a los academicos de su 
mundo tebnico 

e 	Dejar tliempo en el plan de trabalo para activi
dades de ntearacion Un pla: de Iraba,o bien 
delineado puede ayudar a suprimir el aparentemente irresistible deseo de los consultores de 
regresar a sus hogares tan pronto corno se 
completan los :nformes sectoriales El plan
deberia forzarlos a consultar con otros especia
listas acerca de su trabalo antes de abandonar 
el pals El jefe dcl equipo debe enfatizar cons
tantemerte este aspectc, rncdiant,- on firme 
liderazgo y dando jn buer eempn o 

f 	Otorcar flexibildac al olar cc trabao especial
mente en iro ue conc!erne a prgaraacib6n y
lities de tempo En particular drebe darsele 
mas tiempo a los consultores a fin de que
poedan trabalar mas noras con el persona! de 

c ntra ar a! 
contraparte t/ochos especiagControlar el nyel de dfetalle 

istas t enen la !endencia de mvrtrr demasiado 
tempo en la recoplaci6n d- datls yen redac
cones rny dcsCrrpvas ,ddicar menas 
tempo al analsis y las recorrendac ones 
Diser'ar el plan de trabajo der manera de limitar 
los detailes descrptivos v resrervar mucno 
tiempo al analiss En el estudio DELNO de la 
Repcbhca Dominicana. la falta de control en el 
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nivel de detalle de la fase de diagn6stico hizo partes del estudio. La experiencia demuestra que la 
que el proyecto perdiera su impulso y se redu- recopilaci6n de datos tiende a exceder el plazo fijado 
jera el alcance de la Fase I1. inicialmente y a utilizar mas fondos de ios previstos. Los 

h. Reconocer la dificultad que significa la compen- estudios interdisciplinarios parecen ser especialmente 
saci6n de factores (ceder algo para obtener vulnerables a esta tendencia. Ello constituye un serio 
algo) entre el deseo de mejorar los resultados y problema, ya que quita recursos a la fase subsiguiente 
exceder el limite de los recursos del estudio. En de la formulaci6n de proyecos, y a su vez reduce la 
los proyectos DELNO y Cibao de la Repiblica calidad y el nivel de detalle de las propuestas de 
Dominicana. los esfuerzos por mejorar los diag- implementaci6n. 
n6sticos de desarrollo de la Fase I hicieron que 
se excedieran los recursos presupuestarios y 1. Criterios Generales para la Recopilaci6n de 
que se realizaran fuertes reducciones en las Datos 
actividades de farmulaci6n de prayectas de la a. La informaci6n proveniente de los diferentes 
Fase 11.En el caso del Cibao. Io que precipit6 sectoresdel estudiodebe ser aproximadamente 
dicha compensaci6n de factores tue la decisi6n del mismo nivel de detalle. En los estudios del 
delGobiernodeampliarnotablementeelareade Pilcomayo y de la Repbblica Dominicana, la 
estudio. compatibilizaci6n de datos constituyb un 

i. Programar actividades formales de adiestra- importante desafio tecnico. En Panama-Darien 
miento para incremementar los conocimientos se fijaron normas comunes sobre datos y for
de los tecnicos nacionales y exigir que los matos para las 24 entidades que suministraron 
consultores internacionales dicten seminarios informaci6n. 
antes de salir del pais. En el estudio Panama- b. Los datos deben probar o refutar hip6tesis 
Darien se programaron tres series de activi- especificas relacionadas con los objetivos del 
dades de adiestramiento. En el estudio de San estudio. Los datos deben contestar preguntas 
Lorenzo. el adiestramiento de funcionarios p6- especificas acerca del potencial y los proble
blicos genero el apoyo politico para la reserva de mas del desarralla. y generar ideas de prayectas 
San Lorenzo. (tal como ocurri6 con el componente DELNO del 

estudio de la Rept~blica Dominicana). Los ter
minos de referencia de los consultores deberian 

Ill. Ejecuci6n del Estudio especificar qUienes van a utilizar los datos con 
los cualcs estan trabajando y c6mo o van a 

La mayorfa de los principales estudios de desarrollo hacer (asi occurrio. por ejemplo, en el estudio 
regional del DDR se dividen en dos fases. En la Fase I se del Chapare). 
hace un diagnostico del potencial y los problemas de la c. Llevar a cabo la recopilacion de datos conjun
regi6n, se identifican los posibles proyectos de desa- tamenle con las instituciones nacionales exis
rrollo y se disera una estrategia preliminar de de- tentes, siempre que sea posible. Por ejemplo. en 
sarrollo. En la Fase IIse retina la estrategia de desarrollo el estudio Pa'nama-Dari6n se trabajd en es
para la region, se formulan los proyectos y programas trecho contacto con el InstitutoTommy Guardia, 
especificos de inversi6n necesarios para implementar y ello ahorro tiempo y dinero. La utilizaci6n de 
la estrategia. y se prepara un plan de accion. Cada tarea consultores internacionales para recopilar los 
especificada en el plan de trabajo se ejecuta dentro de datos basicos es muy costosa, y requiere una 
este marco general justificaci6n especial. En el estudio de la cuenca 

del rio Esmeraldas.' en el Ecuador. la amplia 
A. Fase I: Diagn6stico del Desarrollo utilizaci6n de consultores internacionales en el 

Esta fase. que deberia insumir menos de la mitad del diser~o y ejecuci6n de un estudio agricola resdlt6 
tiernpo del estudio, consiste en la recopilacion de datos ser 1 Fase 1.Hubieramuy costosa y demor Ia 
y el analisis preliminar. Culmina con un informe interino sido mejor contratar los servicios de una institu
que describe una estrategia preliminar de desarrollo e ci6n local para realizar esta tarea. 
ideas de proyectos para la consideraci6n del gobierno. d. Aprovechar la experiencia practica de la pobla-
Si se ejecuta adecuadamente, limitara rapidamente el ci6n local. Ello ahorra dinero y sirve de "verifi
alcance del estudio a las mejores posibilidades de cacion de la realidad". Debido a que los pobla
desarrollo sin distorsionar el enfoque integral del estu- dores locales ayudaron a identificar las accio
dio SE reuniran solamente aquellos datos necesarios 
para identificar los problemas y el potencial de desa
rrollo. y los problemas potenciales se identifican Ioantes 
posible a fin de que puedan formularse opciones 1 OEA. Secrelaria General yRepblica del Ecuador.Estudiode las 
alternativas de desarrollo. CuencasNoroccidenlales. CuencadelRio Esmeraldas Estudiopara 

la Planfhcaci6n del Desatrollo de los Recursos de Aguas y Tierias. 
La Fase I es la mas dificil de controlar de todas las OEA Washinglon. DC 1976 
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nes necesarias e incluso proyectos especificos 
en la regi6n del Chapare. el estudio mantuvo un 
enfoque realista a pesar de las muchas distor-
siones causadas per las autoridades ajenas a la 
regi6n, que estaban interesadas Onicamente en 
los planes de erradicacion de la coca. 

e. 	Identificar ideas de proyectos durante la recopi-
laci6n de datas. Los proyectos identificados 
durante el trabajo de campo y verificados con 
los pobladores del lugar. probablemente se 
adapten mejar a las condiciones locales que los 
que se identifican posteriormente mediante la 
interpretacidn de das. En el Invenaria de 
Recursos Naturales de la Republica Domini

especialistas 	 elbusaro trabajaron depoco.cana, los mapade seloque opotundadeen 
mapa de suets buscaran opartunidades de 
proyectos agricoias e identificaron varios que 
resultaron ser sumarente exitosos, 

f. Utilizar instituciones locales de investigaci6n y 
universidades como fuentes de informaci6n. Al 
trabajar con organismos gubernamentales 
existe la tendencia de tratar nicamente con 
dichas entidades Las universidades. particu-
larmente, disponen de valiosa informaci6n y de 
gran capacidad aue deberia utilizrse en la 
recopilaci6n de datos 

g. 	Reducir la descripc6n a un minimo y enfatizar el 
analisis. Los profesionales menos experimen-
tados tienen tendencia a abreviar el analisis La 
redacci6n descriptiva es mucho mas facil que el 
anlisis. especialmente cuando comprende 
varias disciplinas. pero eso es muchisimo 
menos 6til para los funcionarios de gobierno 
responsables de tomar las decisiones 

2. Estudlo de Recursos Naturales 
Todos los estudios de desarrollo regional del DDR 

incluyen alguna forma de levantamiento integrado del 
potencial de desarrollo de los recursos naturales. Ello 
refleja la creencia, largamente mantenida par el DDR, 
de que una evaluac16n realisla de la base de recursos 
esfundamental para cualquieresfuerzo de planificaci6n 
del desarrollo y formulaci6n de proyectos En la obra 
fifulada Investigaci6n de los Recurses Fisicos para el 
Desarrollo Eccnbmico Un Compendio Prbctico de 
Experiencia de Campodela OEA enAmrica Laina.' el 
mensale central es que una perspectiva integrada de 
los recursos naturales de un area designada para 
desarrollo constituye un s6lido marco para idontificar 
proyectos de desarroilo y detectar posibles conflictos 
entre los diferentes usas cde los recursos 

I 	OEA Secre ,arla General Invevqtgaon ie 'os Pecurir.,sFt.sicos para el Desarrolo Econor,,co u,) Compenoo Practco de Epe-
renca de Campo rie /a OEA en Amtrica Latna OE, Washington 
DC 1969 

La mayor parte de las metodologias descritas en el 
manual de 1969' permanecen validas actualmente, 
aunque las imagenes par satelite, la tecnologfa de 
sensores remotos. el an~lisis geoquimico y otras t6c
nicas basicas para e; trazado de mapas han sido parte, 
desde entonces, de las actividades normales del DDR. 
i-te mau ' ac!'ai;,a alguros aspecios de la tecnica 
de levantamiento de recursos naturales A continuaci6n 
se indican algunas de las lecciones extraidas de los 
recientes avances metodoldgicos: 

a 	Ut acidn d y de r s s er e ecnic ra 
estudios de recursos de grandes regiones esca

samentepuoladas de as cuales se cnocemuyEstos mecanismos, cuando se utilizan 
conjuntamente con verificacione en el terreno. 
faclitan la preparaci6n rapida y bastante exacta 
de mapas, asi coma de analisis de geologia, 
geomorfologia. suelos. vegetacion natural. usa 
de la tierra etc. La tecnologia de sensores 
remotos ha revolucionado la practica de levan
tamientos a nivel de reconocimiento y el trazado 
de mapas de recursos naturales en regiones 
extensas y remotas. al proporcionar una amplia 
cobertura de datas sobre recursos fisicos en 
mapas base precisos En la cuenca del rio 
Pilcomayo. la tecnica de irnagenes par satelite 
fue la clave del rapido analisis de la capacidad 
productiva de la tierra y de la delineacron de 
zonas de desarrollo que justificaban la realiza
cion de estudos mas detallados En el estudio 
Panama-Dari n. las magenes oe radar enfoca
das de costado (side looking) constituyeron el 
unico material disponible para la confeccian de 
un mapa base exacto La cobertura aerofoto
grafica convencional era casi imposible debido 
a que la regi6n del Dari6n se encuentra casi 
permanentemente cubierta de nubes 

b Utilizaci6n de especialistas en levantamientos 
de recursos que tengan experiencia practica en 
desarrollo y que ademas sean buenos cienti
ficas Tales especialistas pueden orientar a los 
profesionales locales en la realizaci6n de inves
tigaciones practicas y eficientes En el inventario 
de recursos naturales de la Repiblhca Domi,ii
cana, los dos especalistas en suelos del DDR 
que realizaron el trabalo de clasitrcacidn de la 
capacidad productiva de la tierra eran agrono
mos experimentados, estos expertos no s6lo 

I Para Ortt- nc.r r', , ,.rrr '4 ':r p rqre r j a . 
levaniar-.n'o g,. r,. a r ear~r4'r r/,nc rr *0 r~fnS2Itts' 
el manual nr 1969 r[ , Drya obra .rilu,'. sa!utJ!S, ,r. 

., sobrre ne torde-r,1 a '' : ari ar r 1, gerr.cuor1 razagr. a' rnapas
dOEsueiois , a Gena rg nrOn ;a.r aYr aiaodad wrorduct, ,a rd la trrra 
use de la ierra plnifnjar n-av' recrurses hirrOS es ur os r.iobosquos pastes y , ay r, La puiiracr§n nciuye lambioen Ires 
estudos e caso rrornr,,s dri lo/antar- ir,,ies nigrados de 
rocursos naturals on Ar rora Latlr.a 
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Interpretacion 
aerofotografica Ilevada 

.. 

a cabo como parte de 
estudios de suelos en la

Cuenca Inferior del Rio -
Bermejo. en Argentina.	 
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.specialistas en estudios de recursos e ingenieros
intercambian informac,6n m,entras Ilavan a cabo trabalosde4, I, campo en !aCuenca del Rio Guayas. en Ecuador. 
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orientaron al personal de contraparte en las que es una preocupaci6n constante del jefe del 
t~cnicas modernas de trazado de mapas de estudio. 
suelos, sino que tambin los ayudaron en la c. Emplear mapas para sintetizar el producto final
identificaci6n de posibilidades de proyectos de de las investigaciones sectoriales. Una forma de
desarrollo agricola y les mostraron las aplica- integrar el trabajo de varias disciplinas es uni
ciones practicas de la clasificaci6n de la capa- ficar la informaci6n en un mapa. Las t~cnicas de 
cidad productiva de la tierra. superposici6n de mapas y los mapas combi

c. Siempre que sea posible, un solo organismo nados resultan particularmente 6tiles como
nacional debe ser responsable del levantamien- mecanismos para la integraci6n de datos en 
to de recursos. Este entoque facilitara notable- estudios de desarrollo regional. Los mapas que
mente la compatibilidad y la integraci6n de los integran varios tipos de informaci6n incluyen los
dates, como en el caso del estudio del Cibao de de capacidad productiva de la tierra, uso poten
la Reptblica Dominicana cial de la tierra, zonas agricolas y ubicaci6n de 

d. Adiestramiento del personal local en la aplica- proyectos. La metodologia de zonificacion agri
c16n y uso de los datos obtenidos de los levan- cola usada en el estudio del Cibao Oriental de la 
tamientos integrados de recursos. Aunque los Repblica Dominicana ilustra muy bien esta 
tecnicos locales estar familiarizados con el use tbcnica. La combinaci6n de informaci6n sobre 
de datos de una sola especialidad, no siempre lo geomorfologia, vegetaci6n y capacidad produc
estan con las tecnicas de interpretaci6n de tiva de la tierra en "6reas de desarrollo" espe
datos provenientes de varias disciplinas para cificas facilit6 la identificaci6n de proyectos
fines analiticos Una pequerha inversi6n en adies- agricolas y agroindustriales. En el estudio de 
tramiento aumenta la utilidad del estudio. Panama-Darien. el planificador regional utilize

mucho la tecnica oe mapas superpuestos para 
diset~ar la estrategia inicial de desarrollo re3. Integraci6n de los Datos gional, y produjo varios mapas combinados que 

Un aspecto critico de 1a Fase I es la conslante se incluyen en el estudio de caso. En el estudio
integracion de los dates a medida que son recopilados. del Chapare, la estrategia espacial se debarroll6 
Si este proceso no se inicia desde el comienzo del tambien mediante analisis de mapas.
estudio. ia tarea se hace progresivamente ms dificil. d. Como jefes de equipo, utilizar especialistas con
Algunas tecnicaE para la integrac16n de datos incluyen: formaci6n en disciplinas amplias, tales como la 

a. Especificar en los terminos de referencia de planificaci6n regional. Si bien los especialistas 
cada profesional no solo los problemas a tratar- en tales disciplinas son buenos integradores",
se. tambi6n otros profesionales del su inte-6s por los estudios multidisciplinarios essino los msiprat u ucpcdde n eequipo con quienes ser, necesario cooperar, mas importante que su capacidad en una de-Po jequpoo quiees suerie eel es cpera.n terminada disciplina (vease "La Funci6n del JefePor elemplo. puede requerirse que el especia-dePrycoensascio. 

lista en suelos coopere con el geologo en 
aspectos de geomorfologia, con el economista e. Asegurarse de que los tecnicos internacionales 
agricola y el hidr6logo en la identificacion y provean a sus contrapartes de los organismosevaluac16n de proyectos agricolas con rego, y sectoriales el adiestramiento en servicio nece

con el experto legal y el sociologo rural en sario para ampliar su enfoque de la planifica
materia de tenencia de la tierra Los terminos de ci6n En el estudio de Santiago-Mira. la principal
referencia pueden determinar que el especia- institucion de contraparte fue el INERHI. or
lista en suelos redacte las partes del informe ganismo encargado del desarrollo de los refinal relacionadas con su materia, come per cursos hidricos. Durante dicho es"udio, el 
eiemplo el analhsis de la capacidad productiva INERHI tuvo tn active contacto con los en
de la tierra. y que tambi6n ayude a redactar o foques multidisciplinarios Como resullado de 
revisar otras partes relacionadas con temas ello. sus funcionarios ampliaron notablemente 
multidisciplinarios sus conceptos sobre planificaci6n de recursos 

b. Asegurarse de que todos los profesionales hidricos e iniciarori numerosos contactos con conozcan lo que hacenssuscolegasyporqu6lohacen Los profesiouales deben yercambiar tros organismos sectoriales. incluyendo losMinisterios de Agricultura y de Comercio e 
hace Lo prfesinalsntecamiarIndustria.dben 


los borradores de sus inforres. celebrar reu
niones regulares de trabalo con el reslo del 
 f. Utilizar matrices y olras tecnicas de analisis de 
personal. y tomar otras medidas para rombatir la sistemas para ilustrar los puntos m~s impor
tendencia de los especiali-tas a asignar la m~s tantes de la interacci6n para el desarrollo dentro 
alti ,tenci6r-, a su especialidad en lugar de de una region. Esos instrumentos pueden ayu
hacerlo a los objetivos del estudio. A estos daraidentificar oosibles conflictos dentrodelas 
aspectos habria que concederle mas liempo, ya actividades de desarrollo o entre esas activida
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des ylos peligros ambientales, asf como oportu- agricola" para elimiar 6reas de alto relieve o de 
nidades de apoyo mutuo. En el estudio de clima inadecuado, y caracterizar las areas res
Santiago-Mira, una simple matriz cubri6 las tantes en t6rminos de unidades geom6rficas,
principales actividades sectoriales y reve16 nu- clima y suelos Para generar ideas para pro
merosos conflictos potenciales. Por ejemplo, la gramas y proyEctos de desarrollo de estas 
construcci6n de caminos de acceso para el areas, deben considerarse factores sociales, 
desarrollo de proyectos hidroelectricos habria econ6micos y agron6micos Las tecnicas de 
permilido la entrada incontrolable de colonizado- zonificaci6n agricola se utilizaron con exito en 
res espontaneos a las 6reas designadas como los estudios del Cibao Oriental y de la region del 
zonas de protecci6n de la vegetaci6n natural. La Cibao en la Repblica Dominicana. que abar
misma t~cnica se utiliz6 posteriormente con caron 5 300 y 19 000 km . respectivamente.
mucha eficacia en el estudio Colombia-Darien. c. En areas relativamente subdesarrolladas, identi

ficar areas locales adecuadas para el desarrollo 
4. 	Enfoque en las Areas con el Mayor Potencial de rural integrado Cuando el potencial de desarro-

Desarrollo I1o y el capital para inversiones sean modestos. 
Para lograr el 6ptimo aprovechamiento de los recur- debera seleccionarse un pequerio nCmero de 

sos financieros disponibles para el estudio, las areas areas donde la agricultura, la ganaderia. los 
que merecen un examen mas intensivo deben sepa- bosques y los recursos energeticos tengan 
rarse rapidamente de las que no presentan esas potencialdedesarrollo. ydondelosasentamien
caracteristicas. Para delimitar areas con potencial par- los y la infraestructura exislentes permitan un 
ticularmente alto o que tienen grandes necesidades de crecimienlo adicional Esta tbcnica se Ltiliz6 en 
desarrollo. el DDR utiliza diversas i6cnicas. los estudios de Panama-Dariin y del Prlcomayo 

a. En areas muy extensas con diversidad de carac
terfsticas fisicas, sociales y economicas, deli
mitar "areas programa" para desarrollo inme- Un mensaje fundamental de este manual es que los 
diato. Para efectuar un diagn6stico de la regr6n e aspectos ambientales deben tratarse Io antes posible 
identificar la subregi6n caracterfstica se utilizan durante la planificacibn para evitar confliclos innece
dos clases de criterios los objetivos y priori- sarios en el proceso de desarrollo Los "impaclos 
dades gubernamentales para el area de estudio ambientales" que surgen del desarrollo son con mucha 
(incluyendo metas de produccibn para exporta- frecuencia confliclos entre diferentes usuarios de los 
ciones, metas de empleo. etc ). y un perfil de la recursos La lemprana ideniificaci6n de estos posibles 
capacidad productiva de la regi6n. niveles de conflictos y la exploracibn de otras soluciones de 
empleo, servicios sociales. y otras caracteris- desarrolio para minimizar o evitar los conflictos consti
ticas decisivas. En aproximaciones sucesivas, tuyen. en consecuencia. importantes metas de los 
estos factores de interacci6n se analizan y se estudios de desarrollo regional del DDR Para mas 
trazan en un mapa Esta metodologia fue creada detalles vease 'La Funcifn del Asesor de Manejo 
inicialmente para el estudio del P;lcomayo. que Ambiental" A continuaci6n se incluyen algunas direc
abarco una superficie de 270 000 km2 . y refinaja trices basrcas 
luego en dos rriportantps estudios de cuencas a Buscar las interacciones dentro y entre ecosis
hidrogrficas en el Brasil las cuencas del Alto temas Resulta esencial realizar algn tipo de 
Paraguay2y de Araguaia-Tocan!ns". que abar- analisis de sistemas como el desarrollo de un 
caron una superficie de 390 000 y 935 000 km2. modelo de sistemas regionales de los princi
respectivamente pales ecosistemas del area y sus componentes 

b. En regiones mas pequer'as con potencial va- y procesos mas significativos Como el valor del 
riable. determinar inicialmente las areas priori- modelo es ayudar a cada participanle a com
tarias sobre la base de las caracteristicas fisi- prender en qu6 momento v en que medida los 
cas. Deben emplearse tecnicas de "zonificaci6n sectores se relacionan entre si. es conveniente 

que el modelo sea construido par todo el equrpo
como grupo Dentro del DDR esle proceso se 

1 OEA Secretara Ger e,ai Pqruca "c Coiorrba po.,e o desarroll6 y se utiliz6 per vez primera en el 
Darien Est cr,,,ra a Orc . r e, DCet'r'.ojIeqra'de ,a estudio Guanare-Masparro.' en Venezuela 
Reg,6n cel Daren Corrr c,,,n juo ric- 1978Mere. n 


2 OEt ar a Gerat e t ,a Bras IPar) e
Secre 	 a' P ;ecIca 

Deseno,-e r acc a Baca c A tr rara -EDIBAP 
Braslia DF Brasil accs'ccne 1981 

3 0EA Secrctar~a rJraie Mnst-r:c rlnt-ncr PPODIAT Projeo I OE , 5ecreIar a General y CDIAT Evaiuac,.n del Irmpacto 
deDesenvc,,rerntoroAraguaa-Tccarit-nTDarncstic, caBaci'cCr A rnat c, ectc 'eDrene a Reg n ae Desarrl/o Integraln 

r a .Aragua,a- Tcantrns Bras~ha D F Bras,! oulurroc ne 1982 de, Pro crar a nare s rjarr o Venezuela ;/6-rda 1980 
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b. Como parte del ejercicio de construcci6n de dores de la universidad, conservacionistas, y
modelos, identificar los bienes, servicios, y peli- ejidatarios. La identificaci6n de las necesidades 
gros naturales de cada ecosistema principal de cada grupoy la determinaci6n de la forma en 
(vease el cuadro 2 del estudio Santiago-Mira). que podrfan armonizarse ayud6 al equipo a 
Incluso dentro de los mejores planes de uso resolver los conflictos y lograr soluciones acep
m0ltiple (en los cualeF se seralan explicita- tables para todos. 
mente los supuestos sobre recursos y las in- e. Buscar una estrategia que promueva una dis
teracciones entre lob ecosistemas), algunos tribuci6n justa y equitativa de los costos y
bienes y servicios naturales resultaran destrui- beneficios del desarrollo. Un plan o una estra
dos o disminuidos o impedida su utilizaci6n tegia que no hace esto simplemente posterga 
como tales, mientras que otros se utilizaran los conflictos. 
aunque beneficiaran a algunos individuos o f. Examinar en forma neutral los posibles con
grupos mas que a otros. Debido a que por flictos sobre el uso de los recursos, pero indivi
definicion todos los bienes y servicios naturales dualizarlos de manera de facilitar las decisiones. 
-al igual que todos los bienes y servicios En rei estudio de San Lorenzo, el conflicto 
econdmicos- tienen valor porque algtin grupo potencial se present6 en terminos del desarrollo 
especifico desea utilizarlos. su identificaci6n de un sector econ6mico (turismo) interfiriendo 
permite individualizar a todos los grupos que con el desarrollo de otro (agricultura), en vez de 
seran afectados por una determinada actividad un conflicto entre el medio ambiente y el desa
de desarrollo. rrollo. Se exploraron entonces las relativas ven

c. Incluir en el an.lisis aun las minimas inquietudes tajas economicas y sociales de los dos usos del 
de los grupos de intereses sectoriales. Una vez Car6n de San Lorenzo, y se consult6 a los 
que un proyecto se ha ejecutado, las alianzas diversos usuarios para tratar de cncontrar una 
entre los pequefios grupos de intereses secto- soluci6n amigable al problema. 
riales que han quedado excluidos pueden re
sultar temibles yoponerse eficazmente o incluso 6. Inventario de los Planes y P.oyectos Existentes 
anular el apoyo a un proyecto de desarrollo. En Quedan muy pocos lugares en las Am6ricas donde 
el estudio de San Lorenzo. los objetivos del no esten Ilevndose a cabo o se hayan planeado 
proyecto excluyeron inicialmente a muchos de actividades de desarrollo. Por Io tanto, en la mayor parte 
estos grupo;. Posteriormente. sin embargo, de los estudios de desarrollo regional debe tenerse en 
dichos grupos fueron incluidos y contribuyeron cuenta no s6lo Io que ya existe en este sentido sino 
con partes significativas de la estrategia final, ademas Io que se esta planificando. El contexto de 

d. Resolver los conflictos mediante la coordinaci6n desarrollo de una regi6n es tan importante como sus 
de proyectos, la negociaci6n entre las partes y la recursos y la dinamica de su poblaci6n. Sin embargo, I 
mediaci6n de terceros. Durante las etapas ini- cantidad de planes e'xistentes y proyectos propuestos 
ciales de planificaci6n, los resultados del arbi- en algunas regiones es realmente impresionante (en la 
traje no son tan traum ticos debido a que todos regi6n del Chapare, 54 instituciones apoyaban acti
los miembros del equipo de estudio aplican las vidades de desarrollo, muchas de ellas conflictivas). Es 
mismas reglas y comparten una perspectiva sumamente importante efectuar un inventario de los 
comin de los objetivos de la planificacion. planes y proyectos existentes, si bien ello puede cons-
Ademas, en esta etapa las posiciones de los tituir una tarea abrumadora. El peligro de que el esfuerzo 
grupos locales de intereses sectoriales abn no resulte imposible de manejar esta muy bien ilustrado en 
se han endurecido. En el proyecto Santiago- el proyecto DELNO de la Reptblica Dominicana. Al-
Mira, que tue un estudio de planificaci6n bien gunos consejos para evitar estos problemas son:coordinada. y con abjetivos claros y un plan detrabaja bien diseado se encontraroan muy a. Identificar todos los planes y proyectos significativos de desarrol!o en [a regi6n, tanto lospocos conflictos sobre el uso de los recursos, y preparados por instituciones pblicas como por 
los que surgieron se solucionaron satisfactoria- firmas privadas, recopilando Onicamente infor
mente. La soluci6n de los conflictos fue mucho maci~n detallada sobre aqu6llos que sirvan omas facil de negociar durante [a Fase I, cuando que contradigan las abjetivos de desarralla 
las partes eran iguales". de la que habria sida si propuestos. En el estudio DELNO, el esfuerzo de 
los contlictos se hubieran descubierto m~s hacer el inventario super6 las posibilidades 
tarde, despues de haberse comprometido tiem- porque no habia criterios establecidos que limi
po. fondos y prestigio. En el estudio de San taran el proceso. Todos los proyectos propues-
Lorenzo, entre los grupos que competfan por los tos para el area del DELNO fueron analizados, 
recursos del ca6n figuraban especialistas en sin considerar el periodo de implementacion, el 
recreaci6n urbana, residentes e industriales de objetiva de desarralla a a dispanibilidad de 
Saltillo que querfan utilizar el agua, investiga- financiamiento. El proceso demor6 la Fase I y 
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limit6 el producto final del estudio. 
b. Organizar los proyectos propuestos en una 

secuencia temporal y evitar la inclusi6n de 
proyectos que excedan los plazos del estudio. 
En e; inventario de proyectos del estudio del 
Chapare se identific6 un gran nimero de pro-
puestas, pero s6lo unas pocas -aqullas que
mostraban posibilidades de implementaci6n 
inmediata- se examinaron en detalle. 

c. Asegurarse Ge identificar proyectos que cuen-
tan con apoyo politico de alto nivel y que ya
hayanalcanzadociertoimpulso. Por ejemplo, e,i 
el estudio de la cuenca superior del Bermejo,1 ,-n 
Argentina y Bolivia, un importante proyecto de 
construcci6n de una presa conocida como 
Zanja del Tigre. mostr6 tener apoyo politico de 
alto nivel y estar acercandose a la etapa de 
factibilidad. El estudio de la cuenca hidrografica 
se diser)6 de manera de no interferir o desco-
nocer esta importante propuesta de proyecto 
Los resultados del estudio permitieron una 
amplia perspectiva que ayud6 al gobierno a 
considerar otras alternativas para Zanja del 
Tigre. 

7. Identificacion de Nuevas Ideas de Proyectos 
Un objetivo clave de la Fase I, como ya se ha 

indicado, es identificar nuevas ideas de proyectos 
basadas en el analisis de las necesidades de desarrollo 
socioeconomico y en el potencial de desarrollo. Este 
proceso debe iniciarse en una etapa temprana del 
estudio, incluso durante la misicn preiiminar, y cont!-
nuarseatravesdetoda la Fasel Lasideas deproyectos 
no necesitan ser muy amplias al comienzo. debicio a que
finalmente s6lo unas pocas se seleccionaran para 
elaborarse en forma completa durante la Fase I. La 
figura 4 muestra el proceso de identificacion, selecci6n 
yformulacin de proyectos en relac6n con el estudio de 
desarrollo de una region. A continuaci6n se indican 
algunas directrices practicas: 

a. Comparar la informaci6n sobre el potencial de 
desarrollo de los recursos naturales con los 
usos de los rec rsos existentes, a fin de identi-
ficar ideas de proyectos En ia porci6n del Cibao 
Oriental del estudio de la Repiblica Dominicana. 
las tecnicas de zonificaci6n agricola y de identi-
ficacion de proyectos agricolas utilizadas ilus-
tran este enfoque. Vease. particularmente. la 
secuencia de graficos y mapas que ilustran la 
metodologia de zonificaci6n agricola e identifi-
caci6n de proyectos agricolas, figura 8 y mapas 
5 a 9. 


1 EA Secretaria General. Cuenca del Rio de laPlata Estudio 
para su Planif/caci6n yDesarrollo RepublcaArgentina Rep~tfca ce 
Bolivia. I-Alta Cuenca del Rio Bermelc Estudio de iosRecursos 
Hidricos. OEA, Washington D C 1974 

b. Analizar el crecimiento poblaciona: y la de
manda proyectada de bienes y servicios eco
n6micos nientras se generan nuevas ideas de 
proyectos, Debera ponerse especial cuidado a 
las necesidades de proyectos de servicios so
ciales. En os estudios del DDR realizados antes 
de mediados de la decada de 1970 se descuid6 
la consideraci6n de la necesidad de servicios 
sociales, y ello constituy6 una debilidad de 
dichos estudios. Los proyectos de inversi6n 
para el desarrollo de la agricultura, la silvicultura, 
la mineria y la industria, y los proyectos de 
infraestructura (como transporte, comunicacio
nes y energia) son proclives al fracaso si no se 
consideran los servicios sociales correspon
dientes (educacibn. salud, servicios urbanos, 
etc,). Los analisis de necesidades humanas 
deben formar parte de los estudios del potencial 
de desarrollo (veanse. por ejemplo, los estudios 
de Panama-Darin. Chapare y Sanliago-Mira). 

c. 	Entrevistar a los pobladores locales durante los 
3studios de campo en laFase I come un medio 
para identificar nuevas ideas de proyectos En el 
Inventario de Recursos Naturales de la Repb
blica Dominicana se identificaron numerosas 
ideas para el desarrollo de los recursos natu
rates durante los analisis de preparaci6n de 
mapas de suelos y de capacidad productiva de 
la tierra Algunas dc estas ideas se elaboraron 
posteriormente y aparecen en el informe final 

d. Determinar que necesidades estan satisfacien
dose parcial o totalmente con los bienes y 
servicios naturales disponibles yen que forma 
se lo esta haciendo Los proyectos que mejoran 
o protegen estos elementos pueden resultar 
significativos para el desarrollo de la regi6n. En 
el estudio de San Lorenzo. un programa de 
reforestac16n y manejo de bosques procur6 
mejorar el usa de estos recursos por parte de la 
poblaci6n local Adems se formularon pro
yectos de conservacon de bosques para pro
teger la func16n de recarga de aguas subte
rraneas del area, ya que el Car)6n de San 
Lorenzo suministraba el agua a la ciudad vecina 
de Saltillo 

e. 	Identificar al principio del estudo un pequero 
nbmero de proyectos aptos para irnplementa
ci6n inmediata Tales proyectos deberan pro
ponerse para la ejecucicn mucho antes de que 
el estudio se haya completado Al principio del 
analisis del estudio de la cuenca superior del 
Bermejo.' en Argentina y Bolivia. se identific6 un 
rroyecto d- abastecimiento de agua para desa

1 OEA Secretar a Gone'r31 Cuenca oei P oc 'a Plata Estudto 
para su Pianil,cacon ,Destrrriio RetibcaArrjentina Rep biica dec 
Bolva I-Alita Cuenca oi> Pic, Bermelo Estudio o los Recursos 
Hicircos OEA Washingion D C 1974 
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Flgura 4 

GENERACION DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO REGIONAL 

DEFINICION DE 
OBJETIVOS DE DESARROLLO 

DIAGNOSTICO DE DESARROLLO] 

ANALISIS DE ANALISIS DE DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL

RECURSOS NATURALES 

DEDFNCODEANALISIS 

DEFINICION DE OCUPACION DEL ESPACIO INVENTARIO DE 
LA CAPACIDAD Y DESARROLLO PROYECTOS 
PRODUCTIVARELATIVO 

FORM ULACION DE DNICAO E 
ESTRATEG lAS ARAjRGA 

~ I SELECCION DE 
IDEAS DE 

PROYECTOS
 

FORMULACION DE 
PROPUESTAS DE 
DESARROLLO
 

Iv 

FORMULACION DE 
FORMULACION DE PROYECTOS DE 

PROYECTOS DE INVERSION SERVICIOS SOCIALES 
PARA CADA Y APOYO DE 

AREA PROGRAMA ALCANCE REGIONAL 
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Miembros de laComisl6n Elecutiva del estudlo de laCuenca del Rio Esmeraldas en Ecuador anallzan laubicacicn de los proyectos de desarrollo propuestos antes de hacer el reconocimiento de campo v el anahss del inform, de laFase I 

rrollo industrial. que se formul6 luego a nivel de 
factibilidad. Dicho proyecto se hallaba en cons-
tru-'-6n poco despu~s de la terminacion del 
est,aio 

f. Involucrar al sector privado en las primeras 
etapas del estudio. ya que ello tambien facilhtara 
una rapida acci6n en proyectos promisorios de 
inversi6n En el estudio de la Region Zuliana.'en 
Venezuela. se consult6 a la empresa privada 
casi inmediatamente despues que los proyectos 
fueron identificados Varios proyectos agroindus-
triales estaban analizandose a nivel de facti-
bilidad antes de que se hubieran completado los 
estudios de reconocimiento e laregi6n 

8. 	La Estrategia Preliminar de Desarrollo Regional 
La Fase I concluye con un informe formal que porlo 

general se publica en un ncmero limitado de eiem-

I Se0relaria Go"era P Z,.rn eur- .OEA 	 w,cn
zue'a Estfr,o. ta,r 	 r 'a , A rovecn,,eri jc,,:'Pw. f're.rgr,
Naturares OEA Was),raltor DC 1975 

plares El informe contrene los resultados del diagn6s
tico de desarrollo, la estrategia o las opciones pre
minares de desarrollo regional. y una descripci6n resu
mida de los proyectos necesarios para implementar la 
estrategia Quiza el producto mas importante de la Fase 
I sea este borrador de la estrategia de desarrollo 
reg onal. que sirve c qo punto de partida para todas las 
in'/est!gaciones subsiguientes /es la base de la estra
tegia final de desarrollo L.a preparacibn ce la estrateg a 
no es una tarea separada y facilmente def,nida sino que 
resua de todas las otras tareas del estudo, comen
zando con lamisidn prelimnar y continuando a traves 
de la Fase I (os proyectos identificados como virtual
mente inevitaoles para i3reeq6n tambien influyen en la 
estratecia Esia estrateoia 0 las estratecgas alternativas 
deben .er cjidadosamente evaluadas por el goberno. 
,nor lo general en elmarco de lacomisi6n ejecutiva 
croada para manojar el estudo La acep*acibn do una 
estrategia serala la inicracibn de la Fase IIdel estudio A 
continuacibn se indican algunas directrices practicas 

a. 	Presentar estrategias alternativas de desarrollo. 
La Fase I comprende cuidadosos analisis de las 
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condiciones socioecon6micas, asi como estu- B. Fase I1: Formulaci6n de Proyectos y Preparac16n 
dios de ios recursos humanos y fisicos. Una vez del Plan de Accidn 
analizadas todas estas variables se evidencian En algunos estudios del DDR la Fase II es de mas 
las estrategias alternativas de desarrollo. En el amplio alcance que en otros. El nivel de detalle de los 
estudio de Panama-Dari~n se sugirieron tres proyectos formulados depende principalmente de la 
alternativas, cada una de ellas con un diferente disponibilidad de financiamiento para el estudio. Los 
nivel de inversion. La aceptaci6n de una de ellas proyectos pueden presentarse como simples ideas o 
comprometia tentativamente al Gobiernc a un desarrollarse al nivel de perfil, como son designados por
nivel espelifico de financiamiento para imple- las instituciones financieras internacionales (comp6
mentar las recomendaciones finales del estudio. rense los resultados del levantamiento de recursos 

naturales con los del proyecto DELNO de la Repbblicab. Vincular cuidadosamente ia estrategia preli- Dominicana). Por otra parte, un gran nimero de prominar de desarrollo con las metas y prioridades yetsefomanaivldpracbldd om

nacionafes. En el estudio de Santiago-Mira, el yectos se farmulan a nivel de prefactibilidad (comp 
examin cuidadosamente el plan nacio-y "Estudi de Prefactibilidad"equipoequipo eano uradosamente el pl nla- en el Glosario). y en muy pocos casos se Ilevan a cabo 

nal de desarrollo para evaluar el papel de Ia estudios completos a nivel de factibilidad. Una vez 
region en el desarrollo nacional y el impacto que completados los estudios de prefactibilidad o de facti
los programas de desarrollo nacinal tendrian bilidad, el pais esta en posicion de implementar los 
sabreda region. El objetivo nacrional de integra- proyectos con financiamiento proveniente de pres
ciOn de regiones se tuvo particuaamente en tamos, situacibn sumamente deseable. Por o comOn 
cuenta al formularse la estrategia para a region los bancos financian estudios de factibilidad una vez 
de Santiago-Mira que se dispone de estudios de prefactibilidad. Las 

c. Incluir en la estrategia preliminar Onicamente instituciones son mas renuentes a financiar estudios de 
aquellos sectores y subregiones que presenten prefactibilidad, ya que en este caso existe un mayor 
significativos problemas o potencial para el riesgo de que el proyecto no resulte economicamente 
desarrollo. y en los cuales la accion de desa- viable. 
rrollo tenga una posibilidad razonable de exito. El plan de acciOn es el otro producto importante que 
La estrategia debe proveer la base para con- normalmente se produce en la Fase II de los estudios 
centrar esfuerzos y evitar la gran amplitud de del DDR. El plan de acciOn consiste en una serie de 
ciertas formas tradicionales de planificaciOn del metas de desarrollo claramente definidas y compa
desarrollo. tibles, una estrategia simple y flexible para alcanzarlas, 

d. Expresar las estrategias iniciales en forma y un conjunto de acciones coordinadas(principalmente 

socinta y clara. En el estodia del Chapare. el proyectos de inversion y actividades de apoyo) nece
scin tae y cara. e ela Fe Ide hpa elo para implementar la estrategia. Los proyectosr 2sariasinfnrme genural de la Ease I tenia sola 22 formulados en esta fase constituyen el paquete de
 
paginas. La estrategia estaba descrita de inversiones criticas requeridas para poner en ejecuciOn
 
manera tan clara y las responsabilidades de los la estrategia. Los estudios de Panama-Darien.y de
 
organismos definidas en forma tan precisa, que Santiago-Mira muestran ejemplos de estos planes de
 
las decisiones dei Gobierno se vieron notable- accion.
 
mente facilitadas.
 

e. Permitir a los organismos gubernamentales el 1. Criterios para la Formulacion de Proyectos 
tiempo necesario para evaluar la estrategia y los No todos los proyectos identificados en la Fase I 
proyectos propuestos. La terminacion de la Fase seran formulados completamente durante la Fase I1. 
I y Ia presentacion del informe que contiene la Cuando el gobierno eval Ja el informe de la Fase I, se 
estrategia inicial de desarrollo marcan una rechazan muchas ideas de proyectos por considerarlas 
pausa en el estudio. Los aspectos politicos demasiado costosas o demasiado alejadas de sus 
incluidos en el estidio del Pilcomayo fueron tan objetivos de desarrollo. Tambien debe decidir que
complejos, que ins tres paises necesitaron mas proyectos se formularan al nivel de prefaciibilidad y
de cuatro mses para evaluar el informe de la cuales permanecerian como perfiles. Los proyectos a 
Fasel antes de proseguir con la Fase II.Por Io formularse deben ajustarse a la estrategia de desarrollo 
general no es deseable que transcurra un largo seleccionada. A continuaci,)n se presentan algunas
intervalo entre las r-:ases I y II. pero si subsisten consideraciones practicas Lobre este tema: 
serios problemas politicos sin resolverse es 
preferible esperar en vez de continuar sobre la a. Considerar, desde el principio. la probable 
base de falsos supuestos. Este intervalo puede fuente de financiamiento para cada proyecto. ya 
ulilizarse algunas veces para adiestrar al per- sea que se trate de tin organismo guberna
sonal de contraparte y difundir la informacidn mental, del sector privado, o de un organismo
sobre los resultados t~cnicos del estudio. internacional de financiamiento. Si se contempla 
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la obtenci6n de financiamiento internacional, 
ser6 preciso formular los proyectos de acuerdo 
con los criterios del Banco Mundial, del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) o de otras 
instituciones financieras. EIo ahorrar6 tiempo y
dinero posteriormente, al prepararse las soli-
citudes de prestamos. El BID particip6 en el 
estudio del Pilcomayo y luego financi6 nuevos 
estudios de factibilidad para proyectos de riego 
que fueron identificados en la porci6n boliviana 
de la cuenca. El Gobierno boliviano contrat6 al 
DDR para ejecutar los estudios. 

b. Cuando se contempla el financiamiento del 
sector privado, es preciso identificar los posibles
inversionistas al principio de los estudios. Este 
paso puede reducir sustancialmente los costos 
de la preparaci6n del proyecto. Con el cono-
cimiento y la participacion del gobierno puede
consultarse desde el comienzo el inter6s del 
sector privado, y persuadirlos para que asuman 
parte de los costos de la formulaci6n de pro-
yectos de inversi6n, o la totalidad de ellos. En el 
estudio de la Regi6n Zuliana,' en Venezuela,
Ilevado acabo con el apoyo del DDR en el bienio 
1973-74, el sector privado realiz6 estudios de 
prefaclibilidad y de factibilidad de proyectos 
agrfcolas y agroindustriales mediante contratosconocidos con Ia denominaci6n de para-
convenios. El organismo de desarrollo regional
acord6 reembolsar al sector privado si los pro
yectos no resultaban economicamente facti-
bles. Muchos de estos proyectos fueron poste-
riormente ejecutados. 

c. Cuando un organismo gubernamental est6 invo. 
lucrado en la implementaci6n. debe invitarselo a 
participar en la formulacion de proyectos. Los 
organismos sectoriales participantes en los es
tudios de Santiago-Mira y DELNO implemen
taror varios de los proyectos que habian ayu-
dado a formular. 

d. Ayudar a presuntos organismos de implemen
taci6n a considerar los proyectos como propios 
e incorporarlos en cus futuros planes y presu
puestos. La entusiasta suposici6n de que el 
proyecto se ejecutar, automticamente ha sido 
la ruina de muchos planes de desarrollo regio
nal: el compromiso de los orga.nismos fin.n
cieros y ejecutores debe verificarse desde el 
principio del proceso de planificaci6n y con-
firmarse repetidamente durante todo el proceso. 

e. Consultar a los presuntos beneficiarios de los 
proyectos de desarrollo al principio de la formu
laci6n de los mismos, a fin de evitar mas tarde 
sorpresas desagradables. El apoyo de los pro

1 OEA. Secretaria General Reg16n Zuliana Republica de Venezuela Esludio para el Aprovechamiento Racional de los Recursos 
Naturales.OEA. Washington. D C. 1975 

pietarios y otros presuntos beneficiarios puede
resultar critico para los posteriores esfuerzos de 
implementaci6n. En el estudio de San Lorenzo,
los pobladores locales se mostraron al principio
indiferentes a la idea de la reserva, y hubo que
informarles acerca de los beneficios personales 
que la misma les representarfa. 

f. Prestar atenci6n especial a los proyectos que
utilicen tecnologfas y practicas que ya est~n 
utilizandose en el area de desarrollo. Es muy
probable que los proyectos basados en ambos 
se implementen rapidamente y con resultados 
relativamente predecibles. Por ejemplo, los con
tactos mantenidos con los agricultores locales 
de ia regi6n del Chapare revelaron que la 
expansi6n de tipos existentes de cultivos fue 
mas eficiente que procurar introducir nuevas 
tecnologfas. 

g. Formular los proyectos designados por el go
bierno como de alta prioridad hasta la etapa de 
prefactibilidad, si el tiempo y los fondos lo 

Dialogo entre el lefe internacional del proyecto y
agricultores locales en la reg16n del Chapare, Bolivia Las 
conversaciones. que luvieron lugar al prnclplo del estudio, 
ayudaron a la identficaci6n de proyeclos y proveyeron la 
base para consultas- con los beneficiarios potenciales. 

Lam 
' 

-

k 
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permiten. Los proyectos que hayan alcanzado el c. Asegurarse de que los beneficios globales de un 
nivel de prefactibilidad son "bancable;", es paquete de provectos justifiquen los costos. Si 
decir que los gobiernos pueden obtener pres- algunos proyectos tienen una tasa interna de 
tamos para financiar la etapa siguiente, o sea el retorno marginal, otros deberian tener una tasa 
estudio de factibilidad. Debido a que es mucho m~s alta como compensaci6n. En el estudio de 
ms probable obtener financiamiento por medio Panam&-Darin, los proyectos de producci6n
de prestamos que obtener fondos mediante agricola, forestal y agroindustrial pudieron ab
donaciones para realizar los estudios, esta es sorber los costos de los proyectos de servicios 
una consideraci6n muy importante. Muchos sociales incluidos en los paquetes. 
buenos proyectos han permanecido durante 
argos en la etapa de idea o de perfil por falta de 3. El Plan de Accion 
fondos para dar el paso siguiente. La refinaci6n de la estrategia de desarrollo regional y 

la creaci6n de un plan de acci6n representa la culmi2. Desarrollo de Paquetes de Proyectos nacion de un estudio de desarrollo regional. El plan de 
Aunque la actividad de desarrollo es el objetivo de l acci6n constituye el marco y la exposicin razonada 

planificaci6n del desarrollo regional, el proceso de para los proyectos que finalmente se recomiendan. Por 
planificacien en si mismo se concentra en gran medida lo general, los proyectos se resumen en un formato 
en la identificaci6n y formulaci6n de paquetes de especificado por las instituciones internacionales de 
proyectos de desarrollo coordinados que se refuercen financiamiento. Usualmente, el plan de acci6n es el 
mutuamente. Estos proyectos deben evitar conflictos capitulo final del estudio de desarrollo regional inte
sobre el uso de recursos, y contribuir al desarrollo grado. Contiene un cronograma de inversiones que
sosTenido. muestra los proyectos interrelacionados en el tiempo y

La formulacion simultanea de p,")yectos interrelacio- en relaci6n con las actividades de apoyo. Las reco
nados en muchos sectores constituye la esencia de la mendaciones de politica constituyen una parte impor
planificacion del desarrollo regional. y quiz6 representa tante de este plan. Dichas recomendaciones general
su mayor desafio. Por ejemplo, los paquetes de pro- mente se presentan por sectores, aunque algunas
yectos pueden vincular los proyectos de producci6n veces se utilizan areas de programas o zonas de 
agricola y desarrollo forestal con los de caminos, desarrollo. La coordinaci6n de las recomendaciones de
telecomunicaciones y otros proyectos de infraestruc- polftica por area geograf;-a es una tarea que exige 
tura destinados a acercar a los productores y los esfuerzo, muchomascomplicadaa~nquepresentarlas
mercados. Al mismo tiernpo pueden vincular la produc- tradicionales recomendaciones sectoriales. Las reco
cidn con proyectos de salud y educacidn, y otros mendaciones institucionales, la !egislaci6n autorizante 
servicios basicos. Los proyectos de elaboracidn indus- y los programas de incentivos tambien se incorporan al 
trial y agroindustrial contenidos en el paquete pueden plan de acci6n. A continuacion se presentan algunas
garantizar que el area no exporte simplemente materias sugerencias extraidas de la experiencia:
primas, perdiendo. consecuentemente, el valor agre- a. Preparar planes de accion que contengan in 
gado del procesamiento. Si el paquete incluye pro- conjunto de proyectos y programas y un pro
yectos de abastecimienlo de agua y de energia elec- grama de inversi6n a corto plazo que muestre 
trica, asi como nuevas instalaciones urbanas, se forta- claramente la secuencia de las acciones nece
lecera mas aOn la posici6n de las industrias gene- sarias para una eficiente implementacidn. La 
radoras de empleo. oportuna ejecuci6n de los proyectos interrela-

La clave de un desarrollo integrado exitoso es ]a cionadoses suramentecritica. Los estudiosde 
coordinacin y la oporlunidad. Mas especificamente: Santiago-Mira y de Panama-Darien contienen 

a. Cuando sea adecuado, mantener las 6reas o buenos ejemplos de planes de acci6n pro
zonas de desarrollo lo suficientemente peque- gramas de inversi6n relacionados. 
ras como para permitir la formulacien de paque- b. Incluir mapas de proyectos que muestren ]a
tes de proyectos para el desarrollo rural inte- ubicaci6n fisica de todos los proyectos reco
grado. El estudio de Panama-Dari~n demuestra mendados dentro de la regidn. Tales mapas son 
que los paquetes de proyectos estrechamente muy Otiles para ilustrar la estrategia espacial del
interrelacionados son los m~s factibles en ,reas plan de acci6n (veanse, por ejemplo, los mapas
geogr~ficas limitadas. que se incluyen en los estudios de Panama

b. En paqueles de proyectos. balancear las inver- Darien y del Chapare).
siones entre la produccidn. la infraestructura y c. Durante la preparaci6n del plan de acci6n,
los servicios sociales. Los proyectos de produc- evaluar cada proyecto propuesto o accidn en 
ci6n deben generar la riqueza necesaria para terminos de sus recursos fisicos, y de sus 
apoyar los servicios sociales, como lo hicieron implicaciones econ6micas. sociales, culturales, 
en los estudios del Pilcomayo y de Panam6- administrativas/institucionales. y espaciales o 
Dari6n. regionales. Las evaluaciones -cuantitativas, 
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cuando fuere necesario- deben presentarse 
sistematicamente, con una profundidad que 
este en proporci6n con el nivel de detalle de los 
proyectos, esto es, perfil, prefactibilidad, factibi-
lidad, etc. Sin embargo, no es preciso intentar 
reducir todas estas consideraciones a terminos 
econ6micos: el objetivo es proporcionar una 
base completa pero simple para efectuarjuicios 
de valores. En el estudio de la cuenca del 
Bermejo Inferior. en la Argentina, cada proyecto 
se evaluo de acuerdo con criterios sociales, 
espaciales y "ambientales", en lugar de los 
criterios estandar de costo-beneficio. La selec-
cion de los proyectos a incluir en el plan de 
accion se baso en el analisis de cada uno de los 
proyectos y su comparacion con los objetivos 
globales del estudio. 

d. 	Evaluar el conjunto de paquetes de proyectos 
propuestos aplicando el mismo enfoque indi-
cado anteriormente En el proceso de producir 
esta evaluaci6n combinada, muchas veces se 
sugieren modificaciones que fortalezcan el im-
pacto o mitiguen efectos no deseables del 
paquete en su totalidad. En el estudio de la 
Cuenca Superior del Rio Paraguay 2 en el Brasil. 
se utilizo un modelo de simulacion de las rela-
ciones sociales y econom'cas para evaluar el 
impacto de importantes proyectos y paquetes 
de proyectos sobre el desarrollo de toda la 
cuenca 

e. Crear un marco de evaluacin de proyectos r.:je

ayude en el analisis del plan de acc16n. por pare 
de los responsables de tomar decisiones De-
bido a que estos tienen intereses y orientaciones 
diferentes. los planes de accr6n deben contener 
mecanismos de evaluac16n que revelen y se 
adapten a esos intereses En los estudios de la 
Cuenca del Bermejo Inferior* y del Pi'comayo se 
utilizaron procedimientos y graficos simples 
para analizar los impactos de proyectos alterna-
tivos sobre el uso de los recursos nalurales, el 
desarrollo de la infraes'ructura piblca. la ecore ionnomi lo all. a lc r ,:-- ia.e! sc;delnomialocaly e us dell Ia. 
espacio. y la organizaci6n de la produccdn y
comerciahzacion. Tambicomerc izcidn.va .n ayudaron a medir losmyudocae Conmer los 
cososmcnicos encriados desoas Conesa-
nformacin.avanzado, 

nes pudieron clasificar cada proyecto de acuer-
do con Ia combinacidn de crilerios que consi-

1 OE4 Secreiara General C,,enca ce' P'ata Estucio DarA s 
, Desarso,,o, PRen- ca ArentMa Cuenca lner,or e 

Rio Ber,-elo Psr~grar, a'a s-DeSarro', OEA , , 
D C 1977 

2 OEA Secrea,a Gerale Rep-rca Fec-ata Co Brasi Parcie 
Desenvov mer.o jnreoraao ca BaCa co A vo na'ag5aEDBAP P,an, 
Basco Brasha D F brasf ;unnoc' 1981 

deraban importante, es decir, desde el punto de 
vista social, onacial, ambiental, y econ6mico.' 

f. Incluir acciones auxiliares necesarias para que 
el plan de acciofi funcione. La modificaci6n-de 
los precios de los alimentos, fijados para benefi
ciar a los residentes urbanos. podria tener un 
impacto mucho mayor sobre la produccion 
agricola que aumentar dicha producci6n con 
proyectos. Aunque es dificil ajustar los meca
nismos de fijacibn de precios, las propuestas del 
plan de acc16n que incluyen cambios en los 
precios pueden funcionar si el analisis de los 
coslos y beneficios politicos pertinentes se 
realiza sagazmenle Asimismo. deberian in
cluirse los camblos propuestos en la legislacion 
y en las reglamentaciones, ya que de otra 
manera podrian impedir la elecucibn de la 
acci6n.Cuando corresponda. tambien deberian 
incluirse reformas tributarias. subsidios y otros 
incentivos. El equipo de estudio de San Lorenzo 
utilizo muchos de estos mecanismos para lograr 
el apoyo de los grupos locales de intereses 
sectoriales y convencer al Gobierno Nacional y
Estatal para que aprobaran las leyes yotorgaran 
el apoyo financiero necesarro para implementar 
el plan. 

g. Examinar las conclusiones sobre la region en 
estudio, para su aplicabilidad a otras areas. Por 
ejemplo. en el Brasil se llev6 a cabo el estudio 
del Noroeste de Paran62 para resolver el pro
blema de la extensa erosi6n en la regi6n, pero
las conclusiones resultaron aplicables a otros 
estados brasileros 

C. 	Algunas Consideraclones Generales 
1. La Funcl6n del Jefe del Estudlo 
En un complejo esfuerzo nterdsciplinario en equipo. 

Iapersona clave es generalmente el jefe del estud o. En 
los esfuerzos de asistencia tecnica de la planificaci6ndel desarrollo regional, las exigencias de tiempo y de 
talento que se imponen al jefe son muy grandes. Para 
satisfacer tales demandas. los lefes deben tener com
petencia tecnica y experienca en un campo academico 

un conocimeio de trabao en varos cam
a o , n delcmio d trabaomensarros capos distintos del suyo. y una clara comprensidn de Ia 
administracion del desarroilo Las funciones del jefe en 
el etudio del Chapare yen el del Car'6n de San Lorer, :o 

1 Cara r- , ,- , src.,e a -a ,'6ase OE, 
Sereiar a Gen',ai C. , .r'"2 ' ' ' C'bc 
HPC'ra'cas Ujr*'.'cct i a n '' .'a A, s ,-. qos 
r -EA n 1978V,'as.rt.c D C 


2 OEA Secretar.a Geral Bac,a o c Ca Prata Estujoo"ara sua
 
Piarr,fcao e Desenvoi. mento epusbca Fecerar'.a ,o Brasil.
 
Norcesteco Estac., o Parana OEA Washtnator DC 1973
 

http:izcidn.va
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ilustran este equilibrio. Siempre que sea posible, los integran la unidad t~cnica, 
jefes del estudio deberian seleccionarse entre los c. Rechazar toda preferencia sectorial o acadb
especialistas responsables de la planificaci6n general mica que presente un solo punto de vista. 
del estudio. Como minimo, deberian participar en el d. Desarrollar una total comprensi6n de los fac
diser~o del plan de trabajo o en la preparaci6n del tores politicos queinfluyen enelestudio, perono 
acuerdo. Sin esta participaci6n inicial, los jefes podrian entrar en un juego politico. Este aspecto fue 
desviarse de la finalidad original del trabajo, al des- especialmente decisivo en el estudio del Pilco
conocer los antecedentes fundamentales para el 6xito mayo, en el que constantemente se trataron 
del estudio. Debe seralarse que en las Directrices se temas delicados que interesaban a tres paises.
hace una distinci6n entre los principios de manejo e. Alentar y airigir negociaciones entre los propo
aplicables a los estudios de desarrollo regional y los que nentes de propuestas o actividades conflictivas. 
utilizan en los organismos gubernamentales estable- El estudio de San Lorenzo demuestra la impor
cidos en la seccibn "Diserfo de la Estructura de tancia de que el jefe del estudio identifique Io 
Manejo". antes posible los probables conflictos entre las 

No existe un estilo de manejo ideal. Lo que se actividades de desarrollo reales y potenciales 
considera apropiado depende del ambiente del estudio, de la regi6n. Tambi~n sera;a la importancia de 
de la complejidad y las metas del mismo, de la compo- iniciar las negociaciones Io antes posible. 
sici6n del equipo y de la capacidad de liderazgo del jefe. f. Coordinar el trabajo del equipo con los objetivos, 
Lo que para un jefe resulta adecuado en un pais, con un las metas y las actividades de otros organismos 
estudio sumamente complejo, puede no serlo en otro y grupos que trabajan en la regi6n. En el area del 
pais con un tipo diferente de estudio. Los jefes que han Chapare, donde actuaban muchas otras institu
tenido exito en el pasado con un tipo de estudio pueden ciones, el equipo auign6 una alta prioridad a esa 
no tenerlo en un ambiente diferente, de modo que sus coordinaci6n. 
logro" anteriores deben examinarse a la luz de !as 
nuevas demandas. 2. La Funci6n del Asesor gn Manejo Amblental 

Los jefes de estudio tienen tres funciones basicas: Los especialistas en manejo ambiental, los ec6logos 
jefe, tecnico, y comunicador/diplomatico. Como jefes, y los tecnicos en conservaci6n de recursos naturales 
traducen el plan de trabajo en una acci6n, convierten no participan en todos los estudios de desarrollo 
las decisiones de la comisi6n ejecutiva en instrucciones regional del DDR, pero todos los estudios, de una u otra 
operativas para los tecnicos y dirigen las actividades manera, estan iniluenciados por los conceptos prove
diarias de los especialistas mientras fomentan el trabajo nientes de estos campos. Sin embargo, en algunos 
en equipo. Como tecnicos, trabajan junto con otros cases el DDR ha encontrado 6til la inclusi6n de imn 
miembros del equipo. En la mayor parte de los estudios, profesional en uno de estos campos para que acte en 
producen informes tecnicos propios a la vez que calidad de asesor en manejo ambiental en sus princi
integran constantemente el producto de otros. Como pales estudios de desarrollo regional. 
comunicadores y diplomaticos, tienen un contacto La tarea del asesor en manejo ambiental es ayudar a 
permanente con el personal de contLaparte (los direc- los especialistas sectoriales y al jefe del estudio a 
tores nacionales). y mantienen el dialogo con otros identificar las oportunidades y las limitaciones en 
t6cnicos nacionales y personal de apoyo. Simultanea- materia de recursos y los posibles conflictos entre los 
mente, estan en contacto con funcionarios guberna- usuarios de dichos recursos. La tarea del asesor no es 
mentales de alto nivel, y conjuntamente con el director defender intereses especiales o discutir sobre el desa
nacional promueven y defiender, los intereses del rrollo. Al igual que los otros miembros del equipo. el 
estudio. El jefe de estudio debe tener puntos de vista asesor debe ser pragm~tico y conocer perfectamente
bien correctos y equilibrados y deben resistirse a las que su nur,") de vista es s6lo uno de los muchos que
preferencias sectoriales que podrian desviar el enfoque afectaran las ac iones finales. 
del estudio de sus objetivos especificos. La perspectiva ambiental es mas critica en la misi6n 

Las siguientes son algunas sugerencias para la preliminar, cuando el problema se est6 definiendo y se 
agenda del jefe del estudio: diser'a el plan de trabajo: durante la Fase I, cuando se 

a. Coordinar las actividades de los profesionales identifican incialmente los proyectos, y en la Fase II, 
como se ha especificado en el plan de trabajo, cuando se seleccionan los proyectos para su ejecu
manteni~ndose alerta a la posible necesidad de ci6n, Incorporar al estudio a un asesor ambiental 
modificar el plan como resultado de demoras y despues de que estas importantes decisiones han sido 
otros factores. lomadas resulta ineficiente, si no ineficaz. Los aspectos

b. 	Promover el intercambio de ideas y de infor- ambientales deben tratarse al principio de la etapa de 
maci6n entre los miembros del equipo. pres- planificaci6n, si se prelende evitar conflictos innece
tando especial atenci6n a la necesidad de sarios durante el proceso de desarrollo En realidad, la 
contar con un dilogo permanente entre los principal funci6n del asesor en manejo ambiental es 
especialistas nacionales e internacionales que colaborar en la identificaci6n de conflictos entre sec
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tores o entre usuarios de recursos, y ayudar a resolver 
esos conflictos a fin de evitar que m~s tarde se 
conviertan en problemas graves. Si los proyectos secto-
riales se formulan teniendo en cuenta los conflictos y
limitaciones potenciales en materia de recursos, 
muchos de los posibles conflictos no Ilegarn a mate-
rializarse. Per esta raz6n, la integraci6n del trabajo de 
los miembros del equipo es a~n ms impotante que la 
preencia del asesor en manejo ambiental, Cuando 
surgen posibles conflictos entre sectores, los mismos 
especialistas sectoriales pueden negociar preferencias 
y arreglos, dirigidos por el jefe del estudio. Sin embargo, 
aun en los casos en que este proceso se incorpora a las 
operaciones del estudio, los asesores ambientales 
desempernan todavia varias funciones importantes: 

a. Desarrollar un modelo regional simplificado de 
los principales ecosistemas en estudio, inclu-
yendo las interacciones entre componentes y 
procesos en el sistema y sus interacciones con 
otros sistemas afines. Dicho modelo familiari-
zara rapidamente a los miembros del equipo con 
la estructura y el funcionamiento del sistema 
que se esta estudiando, mostrar6fi los puntos enque e et~ etudand,motra~ ls putosenla 
los que se requiere informaci6n mas detallada. y 
ayudara a determinar el tipo, volumen ycaracter 
de la informaci6n que los especialistas secto-
riales tendrcn que reunir y analize-. En resumen,el m del costiuyeunefeenca ymientosel modelo constituye un pntodepunto de referencia y ~ 
una herramienta, y no el producto final del 
trabajo del asesor ambiental. 

b. Producir descripciones detalladas de los bienes,b. Poduir escrpcinesdetaladslosbiees.contratod 
servicios y fenomenos naturales peligrosos que 
existen en el sistema. Par ejemplo. en el estudio 
de Santiago-Mira esas descripciones fueron 
6tiles para la identificaci6n de conflictos resul-
tantes del usa o 'a conservacion de recursos 
(propuestos o reales): para la formulaci6n de 
proyectos e ideas de desarrollo. y para las 
actividades de apoyo que conduzcan a la solu-
cion de conflictos. 

c. Identificar posibles conflictos entre actividades 

de desarrollo reales y potenciales, o entre dife-

rentes sectores econdmicos en el area de 

planificaci6n. y asesorar a' jefe del esludio y 
a 
otros miembros del equipo de manera que 
puedan iniciarse rapidamente el dialogo y la 
soluci6n de los conflictos. 

tos en formulaci6n y evaluaci6n de proyectos y -segOn
la naturalezadel readelestudioydelosorganismosde 
contraparte- en ciertas fases del proyecto igualmente 
se utilizan soci6logos rurales, otrcs especialistas en 
asuntos sociales, y tecrcos en administraci6n piblica.
Logrando un equilibrio entre todos los miembros se 
atcnan las preferencias profesionales. 

Para lograr el adecuado funcionamienlo del equipo 
es preciso tener en cuenta lo siguier: 

a. Evilar la utilizaci6n de muchos consultores a 
corto plazo de diferentes especialidades. El 
hecho de inlegrar el trabajo de los miembros del 
equipo con tan limitada participaci6n representa 
una carga extraordinaria para el jefe del estudio, 
particularmente en lt de deeaDeL redacci6n 
informes. En el estudio DELNO, per ejemplo, la 
grande y Ia integracion de tales informes tan 
imade s ian lase de 

limitada, que despues de la finalizaci6n de las 
tareas de campo se necesit6 un argo entero para 
preparar el informe final. Por el contrario, utili
zando personal a largo plazo se puede mantenercontinuidad del prayecto y promover el die
la copnsaci n de actorepodra si
logo. La compensaci6n de factores podria signi
ficar la falta de expertos especializados y la 
mienos de pertos a ao pl s utide los expertos a largo plazo se utilizantotalmente. Siempre que sea posible debera 
utle el mismo nut pa s debuna 
utilizarse el mismo consultor para mas de una 
tarea. En el estudio del Darien colombiano' sealIa misma persona para desarrollo 
urbaa siinsona yacades de 
urbane, analisis institucional y actividades de 
ad stramito 

b. Cuando las limitaciones financieras no permitan 
disponer de un equipo optimo. debera utilizarse 
menosprofesionales pero mas experimentados, 
y al mismo tiempo se tratara de aumentar, la 
participaci6n de los tecnicns e instituciones 
nacionales. Dos obletivos princtpales de coope
racion t~cnica son la transferencia de tecno
logia y el desarrollo inslitucional. Sin embargo, 
estas metas podrian sacrificarse si se reduce 
demasiado la participaci6n de profesionales 
internacionales o si el esfuerzo nose acompara 
de un adiestramiento completo. 

Para evaluar la capacidad de los miembros del 
equipo deberan considerarse diversos factores:3. Composicl6n y Habilidades del Equipo de a. Asegurarse de que los profesionales que actban

Estudlo en estudios multidisciplinarios comprendan sus 
Aunque la composicion del equipo de estudio esta especialidades desde la perspectiva del objetivo

determinada principalmente par las lareas tecnicas a global del estudio y puedan trabalar en equipo.
realizarse, pueden hacerse algunas generalizaciones. Resula til el empleo de matrices y diagramas
Los equipos de planificaci6n de desarroilo regional a de flujo que relacionan el trabajo de un espe
largo plazo incluyen par Iogeneral una gran variedad de 
especialistas, pero predominan los planificadcres regio- 1 OEA Scrotaria G nral y Ropublica deColombia. Proyeclanales, los economislas, I.s especialistas en recursos Danen Estudio pra l Orenrci6n del Desarolo Inltgral de a
naturales y los ingenieros. Tambibn se necesitan exper- Reg16n del Danrin Colornbiano Medellin Colombia julo de 1978 
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cialista con otro frente a los diferentes objetivos desarrollo en otras regiones. El crecimiento de la 
del estudio. capacidad operativa de los organismos de contraparte 

b. 	Exigir que los consultores muestren habilidad es una medida bastante adecuada del 6xito o del 
para identificar proyectos. La sola destreza fracaso de la asistencia tecnica. 
tecnica no es suficiente. Los miembros del Aunque la capacitaci6n y las t6cnicas de formaci6n 
equipo deben estar en condiciones de reco- institucional estan bien documentadas en otros traba
nocer una oportunidad de inversi6n cuando la jos, se justifica mencionar aqui algunos de los peJigros 
vean y de hacer rapidas evaluaciones pragma- latentes que son comunes en los estudios multidisci
ticas. En el Inventario de Recursos Naturales de plinarios: 
la Reptblica Dorninicana. por ejemplo, cada a. Para proveer adiestramiento durante la realiza
especialista en recursos naturales luvo la res- ci6n de estudios de desarrollo regional, confiar 
ponsabilidad de trazar en un mapa los datos principalmente en seminarios, en el adiestra
sobre recursos, y al mismo tiempo identificar las miento en servicio del personal de contraparte y 
posibilidades de proyectos en su propia espe- en las reuniones de taller. Las sesiones de 
cialidad. adiestramiento a largo plazo que apartan a los 

c. Buscar consultores que tambi6n sean buenos miembros del equipo del lugar del estudio, muy
instructores y que mantengan una buena rela- raras veces compensan la interrupci6n y par
ci6n con el personal de contraparte. Muy raras dida del impulso que causan. En el estudio de 
veces los consultores utilizan toda la gama de Panam,-Darien se analizan extensamente las 
sus conocimientos tecnicos, pero deben interac- actividades de adiestramiento. N6tense parti
tuar constantemente con los t6cnicos de contra- cularmente las tecnicas utilizadas. 
parte y enserarles. b. Programar los cursos de adiestramiento formal 

d. Acordar un altc valorala habilidad para redactar durante los periodos en que la actividad del 
informes analiticos. Es preciso tener en cuenta estudio sea minima. Los momentos ideales para 
no s6lo capacidad de redacci6n, sino ademas la realizar dichos cursos son antes de la Fase I, 
habilidad necesaria nara hacer participar en entre las Fases I y 11. y despu~s de la terminaci6n 
este esfuerzo a la contraparte, lo que deter- del informe final. 
minara la calidad y eficacia politica de los c. Asegurar la utilizaci6n de los resultados t6c
informes interinos y finales, nicos del estudio, capacitando a los usuarios 

e. Pondorar cuidadosamente Iaexperiencia previa. potenciales para que puedan interpretar los 
Nodebesuponersequelaexperienciapreviade datos. A las entidades e individuos que no 
un equipo de planificacion que ha tenido exito en intervienen en la preparaci6n del estudio, pero 
una determinada cultura garantice el mismo que podrian ulilizar sus conclusiones, debe 
exito en una cultura diferente, con una maqui- inform~rseles de los resultados y de la manera 
na'ia administrativa y disponibilidad de datos en que podrian emplear la informaci6n. Siempre 
tambien distintas. No obstante. con frecuencia que sea posible, el personal de esas entidades 
una amplia experiencia general es mas impor- deberia participar en los seminarios y cursos de 
tante que una muy profunda. Un profesional que adiestramiento. Todos los estudios de casos 
ha realizado el mismo trabajo durante largo presentados aqui constituyen ejemplos de esta 
tiempo, sin variaciones significativas, quiza no practica. 
sea tan "experimentado" como el especialista d. Ofrecer un seminario final para ayudar a los 
que ha tenido que adaptar su destreza a cinco organismos nacionales a poner en practica los 
diferentes ambientes culturales. resultados del estudio. Este seminario puede 

utilizarse para vincular las metas del estudio con 
4. Adiestramiento y Formaci6n de Instituciones las de los organismos, asi como para propor-
Una rneta critica de cualquier estudio de desarrollo cionar un modelo de planificaci6n de amplio uso 

regional Ilevado a cabo con el apoyo de una entidad de en dicha entidad. En el estudio de San Lorenzo, 
cooperaci6n tecnica es el fortalecimiento de la capa- el seminario final fue particularmente amplio y 
cidad nacional. LA ASISTENCIA TECNICA DEBE CONSIDE-	 reunio a todas las entidades de implementaci6n 
RARSE COMO UN SUSTITUTO A CORTO PLAZO DE LA CAPA- interesadas. 
CIDAD TECNICA LOCAL. Debe proporcionar un buen am
biente para el adiestramiento en servicio, asi como 5. El Informe Final 
oportunidades de adiestramiento formal para los t6c- Aunque el informe final no constituye el objetivo 
nicos en los paises. El adiestramiento debe formar parte 6ltimo de la planificaci6n regional, es un producto clave 
de un programa cuidadosamente concebido y estar de la misma. Los informes de los estudios realizados por 
disponible para el personal que sera responsable de las el DDR contienen generalmente un resumen del diag
acciones de seguimiento en la regi6n del estudio, asf n6stico de desarrollo (Fase I) y una presenlaci6n de la 
como para aqullos que realizaran estudios similares de estrategia propuesta y el plan de acci6n (Fase II), con el 
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conjunto de prOyectos recomendados en forma abre
viada El informe debe resumir un gran volumen de 
material y presentarlo en forna concisa y bien balan
ceada Mas que todo debe gezerar in avance en Ia 
acci6n El resumen del contenido del ,nforme final del 
estudio del Chapare (que aparece en el c:edro 1 de ese 
estudio de caso) muestra los compone, tes y Ia forma 
de presentacibn de un estudio tUpico er, el cual el DDR 
ha prestado asistencta Los siguientes son a!gunos 
consejos que han suraido de Ia experencia en Ia 
redaccion de informes 

a Procurar que e infcrme final sea breve Si fuere 
recesario ceberan ijihzarse ane.os para los 
informes sectora es rietallados 

b Emplear mapas para presentar catos impor
-Pntes analisis y conclusiones Los rrapas bien 
preparados pueden preseniar una crar cantldad 

. 
:..;.:": ' .. 

c-de rnformacion y
ticdad de lexto 

reducirnotabler-ente Ia can

ll 
. 

._ " "c 
jfuerce 

Producir inform es de ia Fase 
Ia integracibn de- ltos 

I e;r, Ics cque se 
/ presentar 

conclusiones prelminnares bien razonadas Elio 
reduce Ia presibn curante Ia preparacibn del 
informe final y puede perfilar el producto En el 
estudio del Chapare el informe interino dio 
respuesta a sufic entes preguntas basicas acer
ca del potencial de desarrollo. Iaestrategia y los 
mecanismos de implementaci6n. como para 

Adesrar-ertoen ser.,clo en 
e/c,., a rr,c,ran 

eS00 s ' "as e G's0 e." 
DDP 
argen 
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que el informe final fuese mas esquematico. De hecho, el estudio de desarrollo regional es un 
d. 	Producir una gran cantidad de informes finales. punto intermedio de un proceso que comienza con la 

Por lo menos deben imprimirse 500 ejemplares definici6n de los objetivos de desarrollo y termina con 
para uso interno en la mayor parte de los pases acciones concretas para la implementaci6n de politicas 
latinoamericanos. Se necesitan 1 000 ejempla- de desarrollo. Las necesidades de implementaci6n 
res si se desea hacer una modesta distribuci6n deben anticiparse en el diserno del estudio y mantenerse 
fuera del pais, y 2 000 o mas si se pretende claramerte enfocadas a traves de la ejecuci6n del 
distribuir ampliamente el informe en toda la estudio (cuando se dan los primeros pasos hacia la 
regi6n. Del informe del estudio de la Cuenca del implementaci6n), y hallarse en marcha antes de que se 
Rio Esmeraldas,1 en el Ecuador, se produjeron haya secado la tinta del informe final. 
s6lo 10 ejemplares, y a pesar de haberse Enterminosprcticos, elmayordesafiodeldesarrollo 
realizado una inversi6n de m s de 750 000 es politico: lograr la implementaci6n de planes s6lidos 
dolares en dicho estudio, los resultados practi- bajo las condiciones financieras e institucionales pre
camente se han perdido. valecientes, Es un error considerar los estudios de 

e. 	Cuando los mapas de recursos naturales sean desarrollo regional como simples secuencias en las que 
un producto principal del estudio, producir por Io la voluntad politica se convierte en un compromiso 
menos 1 000 ejemplares, en colores siempre financiero para Ilevar a cabo estudios, que a su vez se 
quJe sea posiLle. Los mapas de alta calidad transforman automaticamente en otro compromiso 
mejoran el prestigio de la publicaci6n final e financiero para encarar proyectos. En cambio, la volun
influyen definitivamente en las reacciones que tad politica, los estudios tecnicos y el financiamiento 
suscitan las recomendaciones del estudio. El son variables conjuntas: un cambio en una puede Ilevar 
6nico inconveniente que presenta este enfoque a un cambio en cualquiera de las otras. En el estudio del 
es un costo m~s alto y una posible demora en la Pilcomayo, por .ejemplo, fue necesaria la voluntad 
presentacion del informe final. El estudio sobre politica para reunir y analizar datos acerca de la region; 
Recursos Naturales de la Repiblica Domini- mas tarde fue preciso obtener los resultados del estudio 
cana, realizado en 1967. aunque fue costoso e para posibilitar otras decisiones politicas sobre una 
insumi6 bastante tiempo, incluyo mapas de eventual implementaciOn, que a su vez requiri6 mas 
recursos naturales de alta calidad que abn hoy estudios. 
se utilizan: los 2 000 elemplares impresos del Debido a que el financiamiento para el desarrollo 
intorme y los mapas se di,.tribuyeron en su regional proviene de muchas fuentes, incluyendo las 
totalidad casi inmediatamente. Los mqpas son instituciones internacionales, y debido a que cada 
a~n tan bien apreciados. que el costo de un fuente opera con diferentes criterios tecnicos y poli
juego completo de ellos puede alcanzar 500 ticos, resultasumamenteimportanteefectuarconsultas 
dolares. anticipadas con las probables fuentes de financia

miento. La ausencia de esas consultas puede dar como 
IV. Implementacion de las resultado sorpresas indeseables, aun cuando exista la 

Recomendaciones del Estudio voluntad politica de implementar los proyectos de 
desarrollo y los estudios esten bien realizados. En cada 
uno de los pasos del proceso de planificaci6n regional

El error m.s comOn en los estudios de desarrollo pueden tomarse en cuenta los siguientes procedi
regional es considerar el informe final como la conclu- mientcs practicos para promover la implementaci6n. 
sion del esfuerzo realizado. Durante los Climos 20 argos 
se han desperdiciado decenas de millones de d6lares A. Considerar la Implementaclin en el Disefho del 
en estudios de desarrollo en America Latina debido a la Estudlo 
tendencia -quiz6 procedente de la experiencia aca- 1. Definir los intereses de las fuentes de financia
demica- a considerar un buen informe como un fin en mienta al diserarse el estudio. Debe ccnsultarse a 
si mismo mas que como un paso en el proceso de los organismos ejecutores o a las fuentes de 
implementacion. Las bibliotecas y las oficinas guber- financiamientoacercadesuscriteriosfinancieros 
namentales de la mayoria de los paises latinoameri- y requerimientos en materia de datos, y disenarse 
canos conservan toneladas de estudios de desarrollo, el estudioenconsecuencia(vase yCriterios para 
muchos de ellos de alta calidad, que apenas han sido la Formulacidn de Proyectos' en esta seccin). 
mirados desde que fueron producidos. 2. Analizar el sistema nacional de generaci6n de 

proyectos. Debe determinarse la naturaleza, las 
interrelaciones y las atribuciones presupuestarias 
de las entidades involucradas en las actividades

I 	OEA Secretaria General yRepublica del Ecuador. Estudlo de las de planificaci6n, formulaci6n de proyectos, finan-
CuencasNoroccidenlales Cuenca del Rio Esmeraldas Estudio para 
la Plandhcacton del Desarrollo de los Recursos de Aguas y Tserras, ciamiento e implementaci6n. Asimismo, debe de-
OEA. Washington D C.1976 terminarse si las acciones contempladas son 
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compatibles con ese sistema. Si no lo son, debe 
procurarse que los organismos de contraparte 
inicien rpidamente consultas para rectificar el 
problema. 

3. 	Diser'lar una estructura de manejo de proyectos 
que incluya a los organismos de implementaci6n. 
Alternativamente, debe incluirse a los organismos 
de implementaci6n o de financiamiento como 
participantes en la etapa de formulacion de pro-
yectos. En algunos casos, una instituci6n de 
financiamiento puede incorporarse como entidad 
asesora dentro de la estructura de manejo del 
estudio. En el estudio del Pilcomayo. el Banco 
Interamericano de Desarrollo parlicipo esencial-
mente como organismo de seguimiento. 

4. Asignar el tiempo y el financiamiento adecuados 
para las actividades de formulacion de proyectos.
Frecuentemente, en la Fase 1: el tiempo y el 
financiamiento escasean como resultado de una 
fase de diagn6stico prolongada y costosa. Esto 
ocurrio en los estudios DELNO del Cibao, y en 
muchos otros estucios del DDR. La formulacion 
de proyectos es costosa, especialmente a nivel de 
prefactibilidad. La compensaci6n de factores habi-
tual si los fondos son escasos es una reduccion en 
el ndmero de proyectos a formularse o el aban-
dono de estudios de prefactibilidad en favor de 
otros menos amplios. como los perfiles de 
proyectos. 

5. Diser~ar el estudio en forma tal que incluya acti-
vidades de seguimiento despues de ia presenta-
cion del informe final. En el caso del estudio de la 
cuenca del Rio Gur,,as) que el DDR Ilevb a cabo 
en 1963-64 junto con el Gobierno de Ecuador. se 
mantuvieron dos especialistas internacionales de 
alto nivel durante dos aros despues de la finaliza-
ci6n del informe. Su func1dn consisti6 en ayudar al 
Gobierno Nacional y a las autoridades regionales 
a controlar Ia implementacion de los estudios de 
prefactibilidad y de factibilidad recomerdados. 
que eran Ilevados a cabo por un consorcio de 
firmas consultoras privadas contratadas con fon-
dos provenientes de un prestamo del Banco 
Interamericano de Desarrollo 

B. 	 Prepararse para [a Implementaci6n durante laEjecuidin el Esudiomente
Eiecuei6n del Estudlo 
1. Realizar seminarios con los organismos de contra-

parte y otras instituciones que estarn compro-
metidas en la implementaci6n. Estimular su inte-
res ysu sentido de participaci6n y responsabilidad 
por el producto final 

1 aEA. Secretaria General. Investfgacion de las Posibihdades de 
Desarrollo de la Cuenca del Rio Guayas del Ecuador. OEA. 
Washington. D.C. 1964 

2. 	Utilizar seminarios y contactos con los medios 
informativos (si el gobierno lo permite) a fin de 
generar el apoyo de un amplio espectro politico (el 
estudio de San Lorenzo constituye una muestra de 
la eficiente utilizacion de los medios informativos y 
la publicidad). Ademas es conveniente celebrar 
reuniones y conversaciones con los beneficiarias 
del proyecto, como ocurrio en el estudio del 
Chapare, por ejemp,o. 

3. 	Acercarsealosorganismoslocalesresponsables 
de la generac16n y operacion de proyectos a fin de 
conocer sus ideas Posteriormente. deben pro
ponerse formalmente aquellas ideas que satis
fagan un minimo de criterios de formulacir*n de 
proyectos. ignorando el difundido concepto err6
neo de que solo deberian considerarse propues
tas sumamente refinadas. 

4. Acomodar las ideas de proyectos dentro de los 
planes sectoriales existentes. Los planes del sec
tor agricola. por ejemplo, frecuentemente con
lemplan el aumento de la produccion de ciertos 
cultivos o esfuerzos para incrementar la producti
vidad, pero no son especificos en cuanto a sitios. 
Deben aprovecharse estas oportur -ades 

5. En proyectos multinacionales. crear . forc infor
mal pero de alto nivel para la discusi6,i tecnica. en 
el cual pueda intercambiarse informaci6n sobre 
implementac16n del desarrollo sin asumirse nin
gdn tipo de compromiso con respecto a las 
propuestas en discusibn El estudio del Pilcomayo 
provee un elemplo de ello 

6. 	Evitar el consejo de los te6ricos que sostienen que 
no deberian implemertarse partes de un plan 
antes de que el mismo se conozca totalrnente 
Deben hacerse todos los esfuerzos posibles para 
iniciar algunos proyectos antes de que se haya 
completado todo el estudo Esto tiene dos finali
dades proporciona un produclo practico a colto 
plazo que los funcionarios de gobierno que encar
garon el estudro pueden mostrar a sus electores, y 
ayuda a evitar la perdida del impulso que ocurre 
generalmente despurs de presentado el informe 
final Cuando una parte ya se esta implementando. 
el resto del plan tiene mayores posibilidades 

7. 	Reconocer desde el principio que es poco pro
bable que los gobrernos se compromelan total
mente con ls r scom conel tudro 

con las recomendlacones del estudio 
Deben desarrollarse propuestas alternatrvas y 
estrategias flexibles No cdebe darse nada por 
sentado. y es preciso evitar la perfeccirn acad6
mica Vincular las propuestas de desarrollo a 
todas las priondades posibles y a los proyectos 
"preferidos" por los gobrernos Tambirn debe 
recordarse que los gobiernos cambian y que las 
autoridades tuturas podrian estar interesadas enalternativas qua hay no se apoyan

8 	 Cuanda una nshtucio n se comprometa a i

plmnta una altrn a r prepara los 
plementar una alternaia,ayudarla a preparar los
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t6rminos de referencia para los estudios de pre- 3. Dictar cursos de adiestramiento sobre la utiliza
factibilidad, factibilidad y otros estudios nece- ci6n del informe final y de la informaci6n conte
sarios para obtener financiamiento. En el estudio nida en los mapas. En el Inventario de Recursos 
de la cuenca del Rio Guayas,, el DDR ayud6 al Naturales de la Repbloica Dominicana se provey6 
gobierno a preparar una solicitud de prestamo al adiestramienc di personal de contraparte sobre la 
BID por 1.3 millones de d6lares para ejecutar los utilizaci6n e interpretacibn de mapas. 
estudios de prefactibilidad recomendados. El 4. Proveer rapido apoyo para la preparaci6n de 
pr6stamo fue con cedido, y permiti6 financiar una solicitudes de prestamos a presentai -a a institu
serie de estudios adicionales que contribuyeron a ciones internacionales, si el gobierno requiera 
importantes proyectos de desarrollo de cuencas dicha ayuda. 
hidrograficas. 

9. Incluir al sector privado en el disero de proyectos. D. Evitar que los Paquetes de Proyectos se 
cuando corresponda. A solicitud del gobierno, Desintegren 
promover proyectos especificos con el sector Una batalla constante en el desarrollo regional inte
privado (vease "Criterios para la Formulaci6n de grado es tratar de evitar que se desnagan los paquetes 
Proyectos" en esta seccin). de proyectos integrados. Cuando la autoridad de plani

ficacion es debil o esta descentralizada, los organismos 
C. 	Actividades de Seguimiento despu~s de la sectoriales prestan poca atenci6n al disero integral, y 

Terminaci6n del Estudio seleccionan proyectos que satisfacen pequeras nece
1. Organizar seminarios con funcionarios de go- sidades preconcebidas. 

bierno al final del estudio para discutir !as conclu- A menudo. el mandato del organismo desconoce las 
siones tecnicas y los Frnyectos. Estos seminarios necesidades del area del estudio. Por ejemplo, una 
ayudan a evitar que la alma y el sentido de oficinadecarreteraspodriaconstruircaminosdepene
autosatisfaccion que caracterizan a los momen- traci6n en un rea de colonizaci6n, sin considerar las 
tos que siguen a la presentacion del informe final necesidades de transporte de proyectos agroindus
se conviertan en una seria perdida del impulso triales propuestos o proyectos de infraestructura. Si el 
hacia la implementacion. Por ejemplo, despues de organismo de desarrollo industrial o de servicios socia
completado el estudio de San Lorenzo se realizo les no inicia y sincroniza sus actividales de implemen
un seminario en Monterrey, Mexico. auspiciado tacibn. los colonizadores se volcaran hacia un area mal 
por OEA, UNESCO y FLACSO (Facultad Latino- equipada para acomodarlos. En el brea de estudio de 
americana de Ciencias Sociales) para discutir el Panama-Daribn. este enfoque de dar prioridad a los 
tema general de implementaci6n de proyectos. en caminos fue contrario a uno de los objetivos del estudio 
el que se utilizo a San Lorenzo como uno de los de desarrollo regional. que era impedir los asenta
estudios de casos El seminario ayud6 a las mientos en tierras poco adecuadas para cultivos per
entidades interesadas a acelerar la aplicaci6n de manentes. En otros casos se construyen proyectos 
las recomendaciones del estudio (vbase "Adies- econ6micamente atractivos (como los de energia hidro
tramiento y Formaci6n de Instituciones" en esta electrica) sin tener en cuenta propuestas de proyectos 
secci6n) de infraestructura o de servicios sociales, que son 

2. Alentar a los gobiernos a que mantengan el menos atractivos desde el punto de vista financiero, 
equipo del estudio durante todo el tiempo que sea aunque podrian justiticarse cuando se Ilevan a cabo en 
necesario despu6s de la finalizacion del informe. a un paquete junto con proyectos altamente rentables. 
fin de que ayude a implementar las propuestas. Una vez completado el proyecto mas atractivo, el apoyo 
Esto es dificil ya que los gobiernos tienden a para los otros es casi imposible de lograr. 
dispersar los equipos o transferirlos a otros estu- Ls peligras del enfoque fragmentaria constituyen 
dios en regiones diferentes antes de que puedan uno de los mayores problemas del desarroll regional. 
utilizar Io que han aprendido En el estudio de No existen respuestas fciles a este respecto. pero 
Panama-Dari6n, el Ministerio de Planificaci6n Noexen e pesa sa c anese sp 
mantuvo el equipo durante casi un argo despues pueden emplearse algunas mecanismos: 

rurade la finalizacion del estudio. para ayudar a 1. Preparar paquetes de proyectos para 6reas 
implementar los proyectos. La con'inuaci6n de la les pequeras a las que se les haya acordado alta 
asistencia tbcnica mientras se negocia" el in- prioridad de desarrollo dentro de la region. Si se 
forme ayuda a impedir la prematura disolucin del producen cortes presupuestarios, puede redu
equipo cirse el numero de las areas en las cuFles se 

realizara inicialrnente el desarrollo, en vez de 
permitir que los paquetes de proyectos se desin
tegren sobre una base sectorial. En el estudio de 

1 0EA. Secrelaria General Investigacmdn de las Posbilidades de Panam6-Daribn este enfoque dio resultado ori-
Desarrollo de la Cuenca del Rio Guayas del Ecuador. OEA, ginalmente frente a fuertes cortes presupues-
Washinglon D C, 1964 
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tarios: el ncmero de areas de desarrollo y de 
paquetes de proyectos para acci6n inmediata se 
redujo de ocho a dos. Posteriormente, sin em-
bargo, s6lo ]a infraestructura de transporte recibi6 
financiamiento, y los paquetes se desintegraron. 

2. Alentar el fortalecimiento de las entidades regio-
nales de desarrollo y de otrds instituciones loca-
les, a fin de asignarles ljn papel significativo en el 
financiamiento del desarrollo. Como se ha des-
tacado repetidamente. 6ste es quiza el asunto 
ms importante para mantener un enfoque inte-
grado durante la implementaci6n del desarrollo. 
En America Latina. los planes de desarrollo se 
Ilevan a cabo en aquellos paises en los que 
existen corporaciones de desarrollo regional y se 
les proporciona el financiamiento adecuado. La 
Corporaci6n Guayana en Venezuela, la Autoridad 
de Desarroilo de Santa Cruz en Bolivia, y la 
Autoridad del Valle del Cauca en Colombia tienen 
firmes mandatos y sustanciales recursos, y todas 
ellas implementan paquetes de proyectos en 
forma rutinaria. De igual manera, a algunos go-
biernos estatales y provinciales se les ha dado 
autoridad suficiente para implementar proyectos 
de desarrollo, como en los casos de Brasil, 
Argentina y Mexico. 

No es de sorprender que muchas corporaciones de 
desarrollo regional y otras instituciones locales de 
America Latina se quejen de la gran dificultad que 
significa obtener financiamiento para programas multi
sectoriales flexibles, por parte de las instituciones 
bancarias internacionales. Estas instituciones, al igual 
que la mayoria de los gobiernos. estan organizadas en 
forma sectorial - se resisten naturalmente a los pro
yectos que no estan concebidos segun las pautas 
sectoriales tradicionales. Tanto en el Banco Mundial 
como en el Banco Interamericano de Desarrollo se 
observan algunas ser~ales de flexibilidad, especial
mente en relacion con los prestamos para proyectos de 
desarrollo rural integrado Sin embargo, a~n no se 
vislumbra una apertura similar en el campo mas amplio 
del desarrollo regional 

Como se senal6 en la introduccibn de este manual. 
los mayores desafios del desarrollo regional son de tipo 
politico e instilucional Hasta que los gobiernos no 
descentralicen mas aun la implementacibn de pro
yectos y la planitficacibn del desarrollo, y hasta que no 
se organicen mas instituciones enforma lal que no 
siempre predominen las consideraciones sectoriales. el 
progreso hacia el verdadero desarrollo integrado pro
seguir, marchando lentamente y con vacilaciones. 
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Estudio de Casos 1 

Recursos Naturales y
 
Desarrollo Regional en la
 
Republica Dominicana
 

RESUMEN DE LOS PROBLEMAS 

Formulacion de Planes de Desarrollo Regional Integrado en Estudios de
 
Recursos Nacionales Inventario de Recursos Naturales y Planes de
 
Acci6n de Desarrollo para Subregiones y una Region (Repbblica
 

Dominicana)
 

El estudio de caso de la Repiblica Dominicana cornprende la descripci6n de tres 
estudios Ilevados a cabo con prop6silos diferentes pero relacionados. entre los 
argos 1964 y 1980 El Inventario de Recursos Naturales (1964-66) creo una base de 
daos de recursos nacionales para la planifrcaci6n del desarrollo, ayudo a los 
planificadores a dentlificar proyectos para implementaci6n inmediata ypermIti6 al 
Gobierno dominicano planear actividades de desarrollo a un plhzo mas largo para
las zonas ricas en recursos Traba, ;ndo con la Oficina Nacional de Planificaci6n 
(ONAPLAN) con un presupuesto de 350 000 dolaros el equipo de estudio produjo 
mapas integracos que cont nian datos sobre vegelac16n. uso de la tierra. hidrologia. 
geologia. suelos y capacidad productiva de la tierra. distribuci6n de poblac16n y
redes de transporte Tambidn propuso proy. ctos de estudios sobre nego drenaje. 
control de inundaciones. diversificacin de cultivos yproduccibn aoricola asi como 
programas de investigacidn en desarrollo minero. evaluaci6n de recursos de agua 
sublerranea. conservac1dn de bosques y desarrollo de parques nacionales Las 
inversiones recomendadas en los estudios yproyeclos piloto alcanzaron la suma de 
5 000 000 de dolares 

El Plan de Accrdn de Desarrollo de la Linea Noroeste tambien conocido como 
Proyecto DELNO, que es el segundo estudio de la sere. se formulo entre 1973 y 
1975 para ayudar a revitalizar la economia regional y crear un modelo de 
plantficac6n para la reg1n El DDR ayudo a la Secretaria Tecnica de la Presidencia 
yal Minsterio de Agricultura a formular un plan de acc16n que incluia 18 proyectos 
de inversion organizados en cuatro programas Las inversones propuestas
lotalizaron la suina de 45 000 000 de dolares y se concentraban en silvicultura,
mineria. suelos y conservaci6n de agua. produccin agrfcola investigaci6n 
ganadera. extension y credto agricola. telecomunicacones. caminos rurales. 
educac16n. cooperativas y turismo 

El tercer estudio (1978-79) fue diser'ado para crear una estrategia general de 
desarrollo para la reg6r, del Cibao y una estrategia mas afinada para la subregion
oriental incluida dentro de! Cibao Trabalando con ONAPLAN ycon un presupuesto 
de 518 600 dolares, el DDR propuso 130 proyeclos de inversion en agricultura.
silvicultura. mineria, aaroindusria. recursos hidricos. turismo conservacon de 
recursos. servicios sociales y construccidn de caninos para los 5 300 krm? de la 
subreg16n Mediante politcas y propuestas de mecanismos para la consolidacO6n 
de instituconos, eso3 proyectos se ligaron con la estralega "e desarrollo social, 
econ6mico y espacial 

PrevIoum Pa-g Eknk 



54 

REPUBLICA DOMINICANA 

INVENTARIO DE RECURSOS NATURALES 

Hoja de Datos 

Area del Estudlo: 48 442 km2 Contribuclones tMcnicas: 

Poblaci6n: 4 006 405 (1970) Especlalildades del DDR Nimero de 
(8) Expertos DDR 

Duraci6n del Estudio: (11) 
Misi6n preliminar: 1964 Gegrafo (Jefe del Prayecto) 1
Trabajo de campo: 1/1965-5/1966 Cart6grafo 3 
Publicaci6n del informe final: 1967 C rg rafo 3Ingeniero forestal (especialista 

en vegetacin) 1 
Ge6logo 1 
Hidr6logo 1 
Especialista en suelos 2 
Ingeniero de transporte 1 
Especialista er, poblaci6n 1 

Total de meses/hombre 
(profesionales): 

DDR: Gobierno de la Rep. Dominicana: N.D. 
Trabajo de campo: 33 
En la sede: 172 

Contribuciones financleras: 
DDR: US$354 000 

Gobierno de la Rep. Dominicana: US$50 000 

Total de inversiones 
en los proyectos propuestos: US$5 000 000 
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REPUBLICA DOMINICANA 

Estudio DELNO 

Hoja de Datos 

Area del Estudlo: 9 562 km2 Contribuciones t6cnicas: 

Poblaci6n: 650 229 (1970) Especlalidades del DDR N~mero de 
(22) Expertos DDR 

Caracteristicas fisicas: (35) 
-Zonas de vida de Holdridge: Econamista (Jefe del Estudi)
 

Subtropical Economista 
 2
Monte espinoso Econamista 2 
Bosque seco, trarsiri6;i Economista agricola 1 

a h6medo Especialista en agroindustria 1 
Bosque htjmedo, transici6n Agr6nomo 2 

a bosque seco y bosque hCmedo Especialista en producci6n ganadera 2 
Bosque muy himedo Especialista en programaci6n 

Montano Bajo de computadora 1 
Bosque humedo Editor 1 
Bosque muy hjmedo. transici6n Especialista en educaci6n 2 

a bosque pluvial Especialista en desarrollo forestal 2 
Montano Ge6logo 1 

Bosque rnuy h6medo Especialista en desarrollo 
de infraestructura 3 

-Elevacion: Desde el nivel del mar hasta 3 175 m Especialista en agricultura con riego 1 
Especialista en mano de obra y empleo 1 

-Capacidad productiva de [a tierra: Especialista en comercializaci6n 1 
Suelos arables: 52% Especialista en salud pCblica 1 
No arables: 48% Planificador regional 1 

Sediment6lo,o 1 
Duraci6n del Estudio: Especialista en suelos 4 

Mision preliminar: 1971 Especialista en telecomunicaciones 1 
Trabajo de campo: 2 /1972-12 /1974 Especialista en transportp 1 
Presentaci6n del informe final Especialista en recursos hidricos 4 

(version preliminar): 2/1975 
Publicaci6n del informe final: 1977 Total meses/hombre (profesionales):

DDR: Gob. de la Rep. Dominicana: 116 
Trabajo de campo: 134.5 
En la sede: 37 

Contribuciones financieras: 
DDR: US$266 000 

Gob. de la Rep. Dominicana: US$300 000 

Total de inversiones 
en los proyectos propuestos: US$45 000 000 
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REPUBLICA DOMINICANA 

ESTUDIO DE LA REGION DEL CIBAO 

Hoja de Datos 

Area del Estudlo: 19 144 km2 


Poblaci6n: 1 798 644 (1970) 


Caracteristicas fisicas: 
-Zonas de vida de Holdridge: 

Subtropical 
Monte espinoso 
Bosque seco, transici6n a 

bosque himedo subtropical 
Bosque himedo, transici6n 

a bosque seco y bosque muy himedo 
Bosque muy hCmedo 
Bosque pluvial 

Montano Bajo 
Bosque htimedo 
Bosque muy himedo, transici6n 

a bosque pluvial 
Montano 

Bosque muy himedo 

-Elevaci6n: Desde el nivel del mar hasta 3 175 m 


-Capacidad productiva de la tierra: 

Clases I-V: 39% 

Clases VI-VIII: 61% 

Duracl6n del Estudio: 
Misi6n preliminar para el Proyecto Cibao 

Oriental: 1977
 
Trabajo de campo, Proyecto Cibao 


Oriental: 10/1978-12/1979 

Publicaci6n, Fase I, Proyecto Cibao 


Oriental: 12/1979
 
Trabajo de Campo, Proyecto Regi6n 


Cibao: 1/1980-2/1983 

Publicaci6n, Fase I,Proyecto Regi6n
 

Cibao: 2/1982
 

Contribuclones tdcnicas: 

Especlalidades del DDR Nimero de 
(18) Expertos DDR 

(23) 

Ge6grafo (Jefe del Proyecto) 1
 
Economista agricola 1
 
Especialista en proyectos
 

de producci6n agricola 1
 
Especialista en agroindustria 1
 
Agr6nomo (suelos) 2
 
Cart6grafo 
 1
 
Dem6grafo 
 1
 
Ec6logo 
 1
 
Editor 
 1
 
Ingeniero forestal 
 1
 
Hidr6lngo 
 1
 
Especialista en proyectos 1
 
Economista regional 2
 
Planificador regional 
 2
 
Soci6logo 
 1
 
Especialista en turismo 1
 
Especialista en transporte 2
 
Planificador de recursos hfdricos 
 2
 

Total de meres/hombre 
(profesionales): 

DDR: 177 Gob. de la Rep. Dominicana: 388
 

Contribuclones financleras: 
DDR: US$701 000
 

Gob. de la Rep. Dominicana: US$1 000 900
 

Total de Inversiones 
en los proyectos propuestos: US$332 000 000 
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CulIvos con riego en el Valle Central del Cibao de la Republca Dominicana. Esta area liene algunas de las mejores tierras 
agricolas de todo el pais 
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I. Introduccion 

En todos los parses en desarrollo. la importancia 
econ6mica de la base de recursos naturales se incre-
menta en la medida en que crecen las presiones de la 
poblaci6n, Cada vez mas. las instituciones internacio-
nales requeriran datos m6s precisos sobre recursos 
naturales como condicion para financiar proyectos de 
inversion, y los paises en desarrollo necesitaran meto-
dologias simples y bien probadas para generar informa-
cion practica Los tres estudios descritos aqui muestran 
la importancia de contar con una base sblida de datos 
sobre recursos naturales, y la influencia que ejerce la 
asistencia tecnica en la evolucin de la planificacion de 
desarrollo regional en los paises en desarrollo. Tambien 
muestr :n la forma en que los proyectos consecutivos 
de asistencia tcnica pueden complementarse entre si 
en algunos aspectos, y perpetuar errores en otros. 

Durante casi dos d6cadas el Departamento de Desa-
e laOEA arroloR) Reionl (D poviso aisteciaq

rrollo Regional de a OEA ha provisto asistencaaro 
t cndca a la Rep bsca Dominicanavase el mapa 1)El 
estudio sobre los recursos naturales de ese pais.ncado en 1964 fue el prmero de es eetpo que se levo 

a cabo a jscala nacional en America Latina Este 
inventario sigue siendo en la actualidad un modelo 
valioso a pesar de las limitaciones seiIaladas aqur El 
segundo estudo -conocido como Lina Noroeste o 
ProyectoDELNO- iniciadoen 1971 ybasadoparcial-
mente en los datos sintetlizados en el inventario, fue 
diseriado para ayudar a los p!anificadores a formular 
propueslas para proyectos de utilizacion de recursos 
ambientalmente seauros nara el Cibao Occidental El 
tercer trabajo. concebido como un estudio subregional 
del Cibao Oriental pero ampliado a un estudio regional 
de toda la regibn. se inici6 en 1977 para complementar 
el estudio segundo y proveer una base de planificaci6n 
para el desarrollo de la parte norte del pais (vease el 
cuadro 1i 

Todos estos estudios demuestran los beneficios de 
crear una base de planificacion del desarrollo a traves 
de un inventario de recursos naturales. Subrayan la 
necesidad de basar la planificacidn del desarrollo en 

eval.,aciones realislas de lc' recursos, e ilustran los 
problemas metodoloicos ewvueltos 

" Minimizar el tiempo y costo de recopilar y sintetizar 
datos sobre recursos naturales para la planifica-
ci6n del desarrollo 

" Asignar los recursos del estudio en forma Optima 
entre las actividades de recopilacOn de datos. 
preparacion de mapas. formulaci6n de estrategias 
y diserio de proyectos 

" Fortalecer la capacidad institucional de un pais en 
desarrollo para generar y utilizar los datos sobre 
recursos naturales necesarios para identifica, y 
preparar proyectos de inversion 

" Evaluar la aptitud de unidades de tierras para 

proyectos especificos de desarrollo mediante la 
zonificaci6n del desarrollo agricola.

9 	Seleccionar unos pocos factores para la planifi
cacidn del desarrollo, despubs de una revision 
inicial de las opciones de dicho desarrollo. 

* 	Coordinar los proyectos existentes y los nuevos en 
un plan de acci6n coherente. 
un pla accin eted 

La Repiolica Dominicana esta bien dotada de re
cursos naturales. pero las actividades agricolas y otras 
de producci6n de recursos deben acomodarse a una 
amplia gama de ecosistemas. La RepC~blica Domini
cana ocupa la porci6n oriental de la isla Hispaniola (que 
comparte con Haiti) El pais esta atravesado por cuatro 
cadenas de montaras que lo recorren de noroeste a 
sudeste (vease el mapa 2). La disminuci6n de las Iluvias 
de este a oeste se refleja en la vegetaci6n natural, y las 
fluctuaciones estacionales en las precipitaciones 
pueden causar el fracaso de los cultivos en las reas 
ue carecen de riego, aun en zonas donde la precipia-

So el 13 por 

ciento de las tierras dominicanas son cultivables. El 
mapa 3 muestra el relieve. el uso potencial de la tierra ylos relativos requerimientos de riego de las tierras 

cultivables de qla oblicaRep Dominicana. 
lables de Ciba Domnican. 

Enla regi n del Cibao -que es el granerosdel palis-y 
en otros valles agricolas se producen diversos cultivos. 
Pero los bosques subtropicales que en un tiempo 
cubrian los valles han desaparecido con el aumento de 

laproduccinn de cultivos Se ha extraido tanta madera 
de las montardas para uteizarla en la construcco n y 
manufactura de carbon, que los bosques ya no pueden 
regenerarse por si mismos. En las tierras bajas y en las 
partes mas altas ya no existen bosques productivos de 
importancia 

Un nimero cada vez mayor de pequer~os agricultores 
se ha trasladado alas areas montariosas. La agricultura 
en las pendientes escarpadas causa la erosiOn en los 
suelos. 1o que Ileva a los campesinos a buscar nuevas 
areas mas escarpadas e inaccesibles y esto a su vez 
genera sedimentos y escurrinientos del agua superfi
cial. Io que limita prematuramente la vida 6til de los 
sistemas de riego. la energra hidroel~ctrica y los sis
temas de transporte 
Ctiindo el DDR comenzb a trabajar en la Republica 

Dominicana en 1964. el pais se hallaba estancado 
social y economicamente y el desarrollo economico y 
las cuestiones de recursos naturales solo se trataban 
cuando ocurria una crisis Incluso en la actualidad. el 
producto de las exportaciones de azicar y care es 
demasiado pequeno para financiar el desarrollo de 
otros sectores econOmicos. los cuales deben proveer la 
mayoria de las oportunidades de empleo Dado que se 
espera que la poblac6n se duplique para el ario 2000 y 
debido a que el pais no dispone de lierras virgenes para 
colonizar. la capa-dad de conservar y rehabilitar sus 
recursos naturales adquiere una importanLia creciente 
para su productividad y progreso economico. 



Cuadro 1HISTORIAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO REGIONAL EN LA REPUBLICA DOMINICANA 

Item 1962-1967 1968-1970 

Actividades En 1962-1966 En 1968 el GRD
del Gobierno Ia Junta solicits a 
Domlnicano prepara el PND. aslstencla 

En 1966 se t6cnlca 
convierte pars DELNO. 
en ONAPLAN. 

En 1966 
ONAPLAN 
prepara el 
compendlo de 
esquemas de 
reglonalizacl6n 
existente. 

Actividades En 1963, OEA- En 1968, OEA-

de Asistencla BID-CEPAL 
 BID-GOI 
Thcnica acordaron acordaron el
Internacional con el GRD desarrollo del 

apoyar la .area del sisal". 
preparaci6n 
del PND. 

En 1964, OEA-
GRD acordaron 
hacer un IRN. 

En 1965-66 se 
complet6 al 
trabajo de 
campo pars el 
Inventario. 

En 1964, INDRHI-
BIRF-PNUD 
acordaron
 
realizar un 
estudlo de 
recursos 
hidricos. 

Publicaciones 1967-lRN. 

BID - Ba;ico Interamericano de Desarrollo 
BIRF - Banco Internaclorial de Reconstrucci6-

y F:omento (Banco Mundial)
CEP - Country Environmental Profile 

(Perfl Amblental del Pais) 
CONARENA - Consejo Nacional de Recursos Naturales 
CRIES - Comprehensive Resource Inventory 

and Evaluation System 
(Inveniarlo de Recursos y Sistema de 
Evaluacl6n) 

DELNO - Desarrollo de Is Lines Noroeste 
DIP - Documento de ldentificaci6n de Proyectos 

1971-1974 1975-1977 

En 1973-1974 Ia En 1975-ONAPLAN
SEA actub prepara el esquema 
como contraparte de regionalizacl6n. 

pars el proyecto En 1977 el GRD 

DELNO. solicits aslstencla 


pars el Cibao 
Oriental. 

En 1977 ONAPLAN 
adopts su esquema 
de regionalizacl6n 
pars fines de 
planificaci6n. 

En 1971, OEA- En 1975 qued6
GRD acordaron completada Ia 
realizar el Fase I, y en ese 
estudlo DELNO. mismo arlo se presento

En 1972 hubo Ia vers16n preliminar del 
una misi6n informe final pars su
prellminar. revisl6n. 

En 1973-74 se 
Ilev6 a cabo Ia 
Fase IIdel DELNO. 

1972, Informe 1977-Informe final 
preliminar del DELNO. 
Proyecto DELNO. 1977-informe del proyecto 

CRIES. 

GOI - Goblerno de Israel 
GRD - Goblerno de Is Republics Dominicans 
INDESUR - Instiluto de Desarrollo del Suroeste 
IHDRHI - Instituto Dominicano de Recursos 

Hidrhullcos 
IRN - Inventarlo de Recursos Naturales 
JUNTA - Junta Naclonal de Planificaci6n 

y Coordlnacl6n 
MARENA - Proyecto de ManeJo de Recursos 

Naturales 
OEA - Organizaci6n de los Estados Amerlcanos/ 

Departamento de Desarrollo Regional 

1978-1980 1980-1981 

En 1978 el GRD solicits En 1980 ONAPLAN crea INDESUR
 
e USAID asistencla pars el desarrollo de [a
 
para el manejo de regl6n sudoeste.
 
recursos naturales. En 1980, por decreto guberna-

E.- 1978 ONAPLAN vuelve mental se establece un esquema
L servlr de contraparte de regionalizacl6n pars todo 
pra estudlos de el pals.
plar.ificaci6n regional. En 1981 CONARENA cre6 y

En 197t GRD centra su comienz3 a dlscutir las cuestlones
atencl6n en el manejo de del manelo de recursos naturales. 
recursos naturales, despuds

del azote provocado por los
 
huracanes David y Frederick.
 

En 1979 el GRD apoys 
formaimente al proyecto
Plan Sierra. 

En 1978 ONAPLAN Inicia En 1980, USAID presents el DIPactividades de planificaci6n para el MARENA.
 
en las reglones sudoeste En 1980 es completado el trabajo

y sudeste conjuntamente de campo del CEP.. 
con UNICEF y PNUD. En 1981 queda completada Ia

En 1979 se complet6 Ia Fase I de Ia Regi6n del Cibao.
Fase I del Cibao Oriental. En 1981 USAID aprueba el MARENA.

En 1980 OEA y GRD acuerdan 
extender el Proyecto Cibao
 
Oriental pars que cubra odo
 
el Cibao.
 

En 1980 comienza Ia Fase I del 
Prayecto de Ia Regl6n del 
Cbao. 

1979-informe Fase I 1981-CEP. 
Cibao Oriental 1981-Fase I Regl6n del Clbao(versl6n preliminar). (versin pr,.limlnar). 

ONAPLAN - Oficina Nacional de Planiflcacl6n
 
PND - Plan Nacional de Desarrollo
 
PNUD - Prograrr- de las Nacloner Unidas
 

pars el Desarrollo
 
SEA - Secretaria de Estado de Agricultura
 
SURENA - Subsecretaris de Recursos Naturales
 

de Ia SEA 
UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas pars aIs
 

Iniancia
 
USAID - Agenca de los Estados Unldos pars
 

el Desarrollo Internacional
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II. Inventari'- le Recursos Naturales 2.Relacionar los datos con los esfuerzos de desarrollo, tales como asentamlentos de tierras, re
forma agraria. asistencia tecnica a agricultores.En 1963. una comisi6n integrada por Ia OEA, el Banco suelos v conservaci6n dc bosques. y manejo de

Interamericano de Desarrollo (BID), y Ia Comisi6n cuencas. 
Econ6mica para America Latina (CEPAL) acordaron 3. Identificar areas con alto potencla! de dpsarrollo de
formalmente ayudar al Gobierno de Ia Rep0blica Domi- recursos naturplee y cuando sea posible identinicana a formular un plan nacional de desarrollo. En ficar proyectos de desarrollo de recursos. y

1964 se sollcit6 
a Ia OEA que proveyera asistencia 4. Prepararse para estud..,s adicionales de recursos.
tecnica para Ia planificaci6n del desarrollo de los efectuandoestimacionesdeco,.tosyrequerimien. 
recursos naturales del pais tos de tiempo. ubicando especialistas y ayudando 

a contratar servicios para el levantamiento aero-A. Diseho del Estudio fotografico de todo el pais a escala 1:200 000 
En una m;-,rn preliminar que vial6 a Santo Domingo
 

en mayo de 1964. Ia entonces 
Unidao de Recursos B. Ejecucion del Estudio: Conduccion del

Naturales ce IaOEA (el actual Departamento de Desa- Inventario e Identificacion de Prcyectos

rrollo Reciona! - DDR) encontro u 
 Ia grave falta de daos de Desarrollo 
sobre recursos naturales Ning6n organismo guber- Los especiaistas de recur ;os naturales del DDRnamental estaba investigando los recursos naturales de Ilevaron a cabo el inventaro trabajando en estrecha
Ia isla y nincuno lera planes para realizar tales colaboracibn con Ia Junta Nacional de Planificaci6n y
estud:os Aparte de las inves!igaciones realizadas pore! Coordinaci6n Los expertos comenzaron a reunir los

Banco Muncial sobreeldesarrollodelascuencasdelos 
 datos en enero de 1965 y lerminaron 15 meses mas
rfos Yaque del Norte y Yaque del Sur. ninguna atra tarde despu-s de las interrupcrones provocadas por Ia
orcanizacibn irterracional ,enia planeado n, estaba auerra civil El cuadro 2 muestra Ia distrbu,:ion del
realtzanco estudcos sobre recursos Frerte a este vacio tiempo de los especialistas y el costo del estudio
de nforrnac,6n a formulacibn de buenos planes y Los orincipales ntegran.es del equpo fueronprayectos!e desarrolla 

un
econbmico era vrtualmente ebrafo especralizado en uso de Ia tierra (que tambien

sirvi como coordnacor del estucio), un, ge6loco. dos 
Una vez establecica f;rmemente Ia necesidad de espec:lhstas en suelos, un hidr6logo y un ecologo

informacibn sobre recurscs naturales Ia cuestion era forestal Todos ellos fueron seleccronacos por su expe
entorces tratar de canseguwrla rapicamente En este ienc:a practca Las expertas en suelos. par ejemplo.
asnecto nubo caos 'actores que coadyuvaron mdgho en tenian conocimientos tanto en desarrollo agricola como
el traba~o ce Ia misibr La extensi6n c Ia RepLbhca en clasificaci6n de suelos Tambi(n eran experlos en
Domincana es recucca 148 442 kn: I / el coberno ceomorfologaa e Interpretaci6n de fotografias aereas.
habia toao recaer-eente fotocraftas aereas detado aspectos muy :mportantes en Ia cor.feccibn de mapas
el pais a escala 160 000 Par a taro el equ,po clel DDR de reconoimiento de suelos 
cecda6 coclear ur' nve'tarne nadoonal de reconoci- Dada esta crentaci6n practica. fue muy claro desdcmenta cCe eCursos naturales en ur,peraodo de dos el comenzo del estudao que la recopilaci6n de datos no 
aros. plazacue el Go erno encont,6 aceatanre seria indefir,,da sino que !a finalidad era alcanzar 

El Inventaro ce eaursos ,a!uraes se -ncen!r6 en objetivas especificos predefinidos Cada especialista
!a 'crmacrbn de una base e ctaros tcnasco, para ia determino el tipo. calidad y cantidad de informaci6n
formuiacbn ce po:tlcas y Croq'~aas ce cesarrollo y necesarra rara Ia identificaci6n de proyectcs de desa
conservacabn ce recursas rauales Los funconaraos rrollo, y los mapas temticos y sus respectivos textos sedornincanos cueran a ce'crestacidn y Ia dseraron principalmente para definir el potencial deInnimzar 
eroSi6n ncrementa, Ia pracuccCan de ahmentos en !as desarro!lo 
terras cue ya esaban cul',vacas yaceerar el asenta- El anlss de los recursos naturales se baso enmenlo ce terras a'Jbl~as cue se ",allaba cemarada en'mieno6 hcde!:erasais secer-radoennterpretacib," aerofotografica y verif.-cacionesparte par la ausenca d dle'as daes itacncos necesaraos nereaa ecttgrfayvrfcaesepara pla'!f car ia praccbn acrncosa campo Las !nvestigacones de suelos. geologfa. vegepara tacr6n. uso de Ia tierra y otros aspectos relacionadosPara avdar aestos funoonarot *Jntarproyec- con los recurso se Ilevaron a cabo simultaneamente, ytos de desarrollo ,,, ustfica 'as es*urca.os de ,nv'ersibn Ia informac-in se trazo directamente sobre fotograffas
relacon ldos con las imsmos e! e"ouP-o f-!b cuatra aereas a escala 1 60 000 Se emple6 Ia tecnica de
objetoivs sobreposc16n de mapas para compara, y sintetizar los 

1 Evaluai 'os recursos raturales medgan*e Ia rea',- datos de las cversas investigaciones La preparac16n 
zacron de estud:os nteqracos ce reconacimiento. he un mapa base adecuado para presentar los datos a
corr.pilando datos bascos sobre recursos natu- 1.250000 lev6rnuchomastiempodeloesperado.yello
rales y evaluanco para fPnes ce planificaci6n demor bastante Ia compilaci6n final de los mapas de 
naconal y regional recursos 

http:es*urca.os
http:ntegran.es
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Cuadro 2
 

DISTRIBUCION DEL TIEMPO PARA EL INVENTARIO DE RECURSOS NATURALES
 
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 

Total de % de trabajo 
Trabajo en el Costo 

Aflos/Hombre % campo % 

Tecnicos 

Especialista en Uso
 
la Tierra
 
(Coordinador del Estudio) 2.8 9.8 42 10 

Ingeniero Forestal 2.5 8.8 17 8 
Esp~cialista en Suelos 2.4 8.4 16 7 
Ge6logo 1.9 6.7 22 9 
Especialista en Suelos y Editor 1.4 4.9 11 4 
Hidr6logo 1.2 4.2 9 5 
Especialista en Transporte .9 3.1 8 6 
Especialista en Poblaci6n .6 2.1 - 1 
Jefe de la Unidd de 

Recursos Naturales .3 1.0 2 

Viajes 2 
Viticos 5 
Miscel, neos 1 

Divisi6n Cartografica 

3 Supervisores 4.0 14.0 10 
17 Dibujantes 7.9 27.6 14 

Apoyo Administrativo 

3 Secretarias 2.7 9.4 4 

Contrataci6n de Imprenta 8 

Suministros y Servicios 

Especiales 4 

28.6 100% 100% 

Costo Total= US$354 184 

Muchas ideas de proyectos surgieron directamente 1. Estudio de las Zonas de Vida 
del ejercicio de la sobreposici6n de mapas y de la Este estudio se bas6 en el metodo de Holdridge y fue 
interacci6n entre los especialistas. L.os miembros del ampliado para incluir muestras de inventarios de bos
equipo identificaron oportunidades de desarrollo mas ques de pinos. evaluaciones del potencial forestalampliadoepara incluir muestrasdde inventariosodesbos-y 
detalladas conversando con los agricultores y obser- problemas de conservaci6n (vease el Glosario). El 
vando por sf mismos las practicas de manejo, las mapa de zonas de vida a escala 1:250 000 ayud6 al 
instalaciones de servicios y las condiciones de comer- equipo del proyecto a identificar dife: antes zonas de 
cializaci6n produccin agricola basadas en la precipitaci6n pluvial 

El inveniario mostr6 siete elementos: (1) zonas de y en los regimenes de temperatura. 
vida, las cuales indicaron condiciones clim.ticas y 
recursos forestales: (2) geologia y recursos mineales: 
(3) geomorfologia: (4) recursos de suelos (incluyendo 2. Estudlo de Geologia y Minerales 
suelos ycapacidad productiva de la tierra): (5)recursos Este estudio se llevo a cabo para determinar si era 
hidricos: (6) uso de la tierra y (7) distribuci6n de la necesario iv.alizar una investigacibn sobre minerales, y 
poblaci6n. la forma de financiarla si hubiera necesidad cie hacerlo. 
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El mapa geol6gico a escala 1:250 000, que abarco toda de manejo de cuencas y un programa para instalarla naci6n, result6 ser mas detallado de Ioque exigia el medidores de caudales. Se definieron adem~s otrosenfoque de identificaci6n de proyectos. En conse- aspectos que justificaban mayores estudios.

cuencia, el equipo recomend6 que se examinaran los

dep6sitos conocidos antes de prepararse m~s mapas 6. Estudl 
 del Uso Actual de la Tierra y Tipos degeol6gicos detallados. Aunque la preparacidn de este Vegetac.6nmapa de dep6sitos conocidos consumi6 mas tiempo y A pesar de que la informaci6n sobre uso de la tierra esdinero de Ioprevisto, las comparias de exploraci6n de vital importancia, el equipo de estudio descubri6 queminera crearcn mas tarde una demanda subsiancial de la preparaci6n
estas mapas 

de un mapa comouesto sobre esa 
materia Ileva mucho tiempo y es muy dificil de usar. La 

3. Estudlc) Geom6rflco combinaci6n de datos sobre el uso de tierras agricolascon los datos sobre bosques y vegetaci6 hacian que el
Esta investigaci6n produjo datos sobre unidades geo- mapa resultase sumamente confuso. En estudios posm6rficas y su genesis, materiales originarios de suelos y teriores del DDR, los datos relacionados con el invenestructura del subsuelo. Las delineaciones de dichas tario de bosques y la informaci6n sobre cubierta vegetalunidades sobre el mapa sirvieron como unidades con- se presentaron en forma separada de los datos sobrevenientes para el estudio de otros recursos naturales, uso de la tierra. No obstante, una vez sobrepuesta lacomo suelos y agua subterr~nea: sin embargo, ,aescala informaci6n en el mapa de capacidad productiva de lautilizada (1:500 000) fue demasiado pequera para iden- tierra, este mapa origin6 ideas para proyectos agricolastificar proyectos de desarrollo, de modo que para este y revel6 problemas ambientales reales o potenciales.propasito hubo que producir mapas a escala mayor Por ejemplo, se encontr6 que grandes areas corres(vease "Zonificaci6n Agricola" en la Secci6n IV-B). pondientes a la Clase VII de capacidad productiva de la 

tierra estaban dedicadas a pastos o se hallaban bajo4. Estudio de Suelos cultivo, cuando en realidad son tierras aptas solamente 
Comprendiendo que era necesario contar con datos para la producci6n forestal o cubierta natural. Algunosobjetivos sobre suelos antes de producir mapas inter- argos mas tarde, estas 6reas tLvieron que ser refopretativos, el equipo preparo un mapa de "asociaciones restadas despues que una severa erosi6n y sedimen6c fuelos" a 1:250 000 en el que se indicabari datos taci6n dar'aron las estructuras vecinas de riego y de
sobre relieve, textura. contenido de nutrientes, drenaje, energia hidroelectrica.
 

y limitaciones de uso para cada unidad. Luego se
prepar6 un frapa de la capacidad productiva de la tierra 7. Mapas de Distrlbucl6n de la Poblaci6n ala misma escala, que sirvi6 para interpretar el mapa de So traz6 un mapa de distribuci6n de la poblaci6n asuelos. escala 1:250 000, para 3yudar al equipo a relecionar el 

Este estudio de suelos tue probablemente el com- potencial de iecursos naturales con el uso de Ia tierra yponente mas Ctil y novedoso del inventario de recursos los concomitantes problemas de transporte, asi comonaturales. En ese momento ayud6 al equipo a identificar para guiar los estudios agroeconomicos. Tambienposibles proyectos de desarrollo agricola y a delinear reve16 la densidad de la poblaci6n rural y las presionesareas para investigacion adicional. Desde entonces el demogrficas en la regi6n noruccidental, area aue elGobierno dominicano ha hasado Ia clasificaci6n de Gobierno dominicano selecciono posteriormente parasuelos y estudios hidrolbgices en ese trabajo, utilizan- hacer estudios adicionales.
dolo para diser'ar y ejecutar proyectos de conservaci6n Una vez que se prepararon mapas tematicos de estosy produccidn de cultivos. Adem.s, los precios de las siete estudios y otros datos basicos, se emplearon lastierras agricolas se han relacionado con las clasifica- tecnicas de sobreposici6.i de mapas para interrelaciones usadas en el mapa original de capacidad cionar los recursos naturales con los factores econ6productiva de la tierra. micos y sociales. De esta forma pudo producirse una 

imagen de distintas combinaciones de recursos, uso
 
5. Estudio Hidrol6gico actual y potencial de los recursos, y la prcximidad de los
Se efectu6 una evaluaci6n del movimiento y la rnismos a los centros de poblac16n, caminos y otros

disponibilidad de agua superficial y subterr~nea en las servicios. El analisis de mapas sobrepuestos aplicado
principales cuencas dominicanas para determinar el utilizd generoaqui fueinformacionLnico en su en ese momento, ya quepotencial hidroel~ctrico y las posibilidades de riego 

de calidad relativamente altaaa escla 1:250 00 y a ad elais. Lltada
nivel nacional y regional. Se registraron en un mapa los escala 1:250 000 y abarc todo el pafs. Los resultados 
requerimientos para una gama de cultivos, y tambien se del estudio se sintetizaron en un mapa de identificaci6n
evalu6 la demanda local de energia electrica. Los de proyectos que se publico en 1967. El contenido del
resultados -representados en un mapa compuesto a informe final se resume en el cuadra 3.
escala 1:250 000- se utilizaron para formular un pro- Un indicador metodologico que puede extraerse degrama de exploraci6n de aguas subterr~neas, un plan los estudios est6 relacionado con el uso de estudios ya 

http:Vegetac.6n


Componente 

Resumen 

Descrlpcion y Evaluac16n 
de Recursos Naturales 

Programas de Desarrollo de Inversiones 

Proyectos de Estudlos 
para Programas de 
Experimentac16n Agricola 
y Aslstencia Tdcnica 

Descripcibn de Suelos 

Informacion Clave Puesta en el Mapa 

Cuadro 3
 
INVENTARIO DE RECURSOS NATURALES
 

RESUMEN DEL CONTENIDO DEL INFORME FINAL'
 

Presentacio n 

Vlsln general de los aspectos tdcnicos del estudlo y recomendaclones del equlpo 

Base de datos para la evaluac16n de los sigulentes puntos en relacibn con el sistema de producclbn agricola y poblaclin del pals: 
- Reglotes gcom6rficas 
- Zonas de vida y clima 
- Geologia y minerales 
- Suelos 
- Capacidad productiva de la tierra 
- Uso de la tierra y vegetacibn 
- Recursos forestales 
- Recursos hidricos 
- Distribuclin de la poblacibn rural/urbana 

Objetivos, alcance, terminos de referencia, y costos estimados para: 
- Recursos minerales 
- Exploracltn y evaluacibn de recursos de agua subterrinea 
- Desarrollo forestal 
- Desarrollo agricola (enfocando la capacidad de los suelos, riego, dversiflcacibn de productos agricolas, y tecnologla 

para 26 proyectos de produccibn de cultivos) 
- Conservacion de bosques suelos, y recursos hidricos 

Objetivos. alcance, terminos de referencia, y costos estlmados para: 
- Control de plagas que afectan a la producclin de bananas y otros cultivos nacionales 
- Correlaclin de problemas y estujios de otros paises con condiciones agricolas simliares a las de la Republica Dominicana 
- Consolidaclbn de [a experimentacibn agricola, extension, yactivldades de promoclin 

Apendice describiendo la metodologia de clasificacibn de suelos usada en el Inventario, la situacibn geogr-fica y las divisiones 
geombrficas, y las series y asociaciones de suelos en el norte, el este, la parte central y la sudeste, lncluyendo el uso y 
limitaciones actuales y potenciales 

Escala Datos Objetivos Datos Interpretativos 

1:250 000 1. Geologia 1. Capacidad productiva de la tlerra 
(en colores) 2. Zonas de vida 

3. Datos hidricos y consumo de 
2. Identlficacln de proyectos 

agua para fines agricolas 
4. Asociaciones de suelos 
5. Uso actual de la tierra 
6. Distribuclbn de la poblacibn 
7. Transporte 

1:500 000 
8. Geomorfologia 
9. Precipitaclbn media anual 

(en colores) 

1. OEA. Reconoclmiento y Evaluacldn de los Recursos Naturales de la Republics Dominicana: Estudlo para su Desarrolo y Planiflcacln;Unln Panamericana; 1967. 
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padas para explotaci6n forestal pero adecuadas paraexistentes. Cuando se inici6 el Inventario de Recursos 
Naturales no existia ningura cobertura cartografica convertirlas en parques nacionales, y aquellas donde 

era necesario realizar investigaciones agrfcolas. Alsistematica de ninguno de los recursos, sino un gran 
a diversas escalas y diferentes proporcionar una base para comparar el potencial denCmero de mapas 

niveles de precisi6n, y unidades cartograficas para desarrollo de las distintas areas, el inventario aument6 

cada recurso. El equipo debi6 realizar un gran esfuerzo. la capacidad de los planificadores nacionales para 
establecer prioridades y orientar el desarrollo.especialmente eti el estudio de suelos. para evaluar la 

calidad de la cobertura existente, "armonizar" las dife- Los mapas tambien estuveron disei~ados para ayu

rentes unidades cartograficas, correlacionar los datos dar a los planificadores a identificar posibilidades agrf
dominicanos con la informaci6n de Cuba y Puerto Rico. colas especificas y de desarrollo de recursos. Algunos 
y extrapolar datos de mapas detallados de lugares de estos proyectos fueron identificados mientras se 
locales en 6reas mucho mas granjes de caracteristicas realizaba el Inventario de Recursos Naturales. M s 

similares. El esfuerzo vali6 la pena al final. puesto que se importante a6n. desde entonces los organismos nacio
logr6 mayor exactitud y rapidez en ]a confeccion de los nales han utilizado los mapas para identificar y formular 
mapas. innumerables proyectos de inversi6n. 

Otra innovacion importante fue vincular el levanta- Muy pocos planificadores. tecnicos y otros funcio
miento geom6rfico con el de suelos y combinar los narios encargados de tomar decisiones captaron de 

inmediato la utilidad de este poderoso mecanismo. Fueresultados con el estudio de zonas de vida. Las urni-
dades geom6rficas fueron representadas a t, es niveles. necesaric promover una camparia educativa para que 
de la siguiente manera: las instituciones de planificaci6n y de desarrollo de 

recursos hiciera, un ampio uso de esta nformaci6n. 
Recurriendo a simples demostraciones. los encargados 

Superficie del adiestramiento mostraron. por ejemplo, que un area 
aproximada apta para la procucci6n de citricos estaba utilizndose 

Nivel Ejemplo (km2 para pastoreo extensivo. Las instituciones nacionales 

aprendieron rapidamente la forma de utilizar los datosRegi6n Valle del Cibao 	 6 900 
del inventario para planificar e 'dentificar proyectos.

Subregi6n Delta del Yuna en el Valle 

del Cibao 500
 

100 C. Implementacio6n de los Resultados del Estudlo
 
Unidad Aluvi6n del delta del Yuna 

El impacto del Inventario de Recursos Naturales 
puede evaluarse de acuerdo con cuatro criterios:

Los factores geom6rficos se delinearon en forma 
1. Como base de informaci6n.relativamente rapida. lo que ayudo a orientar al equipo 
2. Como un medio para fortalecer la capacidadinterdisciplhnario Mas aLn. las subregiones y unidades 

geom6rficas delineadas en primer lugar mientras se institucional del pais para generar informaci6n 

preparaba el mapa de cada regbn se utilizaron para sobre recursos naturales 
3. Como una influencia sobre la planificac16n nactoespeciicar el tipo y el nivel de trabalo a realizarse en 


cada una de las otras disciplinas y como marco para nal y regional. y
 
4. Como fuente inmediata de ideas para proyectos deintegrar los resultados de estos otros estudios 


inversi6n.
Las unidades geombrficas sirvieron de base para los 

mapas de suelos Combinando las limitaciones topo- Medido por el primer criterio. el proyecto fue un exito 

graficas (identificadas en el levantamiento geomorfo- absoluto. Con una inversi6n de 350 000 dolares v dos 

16aico). con las climalicas (identificadas en el estudio de aios de trabajo, pudo resolverse la falta de datos sobre 

zonas de vdal. e! equipo pudo determinar la aptitud los recursos naturales necesarios para permitir la 

general de grandes areas de terras y efectuando la 	 planificaci6n regional y la identificaci6n. el disero. y la 
prioridad de proyectos de desarrolio de recursos. Losdescomposicibn en factores edaficos y limitaciones de 

en el estudio de suelos) esta- mapas y estudios producidos on el periodo 1964-67 aOnmanejo Odentificados 
blec16 el potencial especifico -en terminos de tipos de estan utilizandose, y varias iistituciones internaciona

les han tomado el inventar o como un modelo quecultivos especes de pastos para forraje. variedad 
deberia aplicarse en grandes areas poco estudiadas enganadera y especies de arboles comerciales- para 

,reas pequer'as. incluso de unos pocos kil6metros todos los pafses en desarrollo 

cuadrados El estudio tenia por objeto formar una base de 

reas informac6n que las instituciones dominicanas pudieranAl inuocar tas capacidades de uso general de 
amphar. actualizar y mejorar En este aspecto la falta derelatyamente grardes. el Inventario de Recursos Natu-

rales proveyo una valiosa herramienta de planificaci6n una ertidad de contraparte responsable de confec-

Entre otras aplicaciones, los mapas se utilizaron para 	 cionar mapas de recursos limitd el impacto del proyecto. 
El estudio estirul a numerosas entidades nacionalesdesiognar reas en las que debian reducirse las activi-
-- ONAPLAN. INDRHI y a la Secretaria de Aqricultura.dades agricolas y de pastoreo. areas demasiado escar-
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entre otras- en el sentido de fortalecer su respectiva
capacidad para preparar mapas y evaluar recursos. En
1981 y nuevamente despu6s de esa fecha, el Gobierno
de la RepCblica Dominicana propuso la creacibn de una
comisi6n a nivel ministerial -el Consejo Nacional deRecursos Naturales (CONARENA)- para discutir as-
pectos de manejo de recursos y politicas de desarrollo, 
pero hasta este momenta esa comisidn a~m no so ha
constituido. Como consecuencia. el pas no tiene una 
capacidad centralizadla para analizar e integrar los
resultados provenientes de muchos sectores. 

Sin duda alguna, el Inventario de Recursos Naturales 
ha promovido la regionalizacion en la Repliblica Domi-nicana. Durante una d~cada se utilizaron los datos delinventario para delinear regiones de desarrollo y deter-
minar las regiones a subregiones que deberan abarcar 

En cuanto a la generaci6n de p,oyectos de inversi6n,
el inventario fue menos exitoso. Debido a que laspropuestas de proyectos se formularon a nivel de
prefactibilidad, no pudieron presentarse inmediata-
mente a los ornanismos internacionales de financia-
miento, perdikndose el interes inicial que suscitaron. 

La identificacin de proyectos y el c--lculo del costo
de realizar estudios adicionales de preinversi6n no tue
suficiente para incitar al Gobierno a poner en practica
las recomendaciones del equipo de estudio. Algunas
propuestas de manejo de recursos no podian Ilevarse acabo a menos que se adoptaran modelos de produc-
ci6n agricola que incluyeran medidas de conservacidn 
de recursos naturales e incentivos ec6nomicos a corloplazo para los agricullores Esta es una empresa
ambiciosa, si se considera que los organismos secto-riales carecian de la capacidad tecnica para desarrollar
los perfiles de proyectos suficientemente como para
satisfacer a los organismos internacionales de finan-
ciamiento, y el pais carecia adems del aparato regional
de planificaci6n necesario para asegurar la inclusion de
los proyectos en las actividades de los organismos

sectoriales. Otro obstaculo 
era la tendencia del Go-

bierno Nacional. las entidadrs sectoriales, los organis-

mos internacionales 
de financiamiento y las firmas 
consultoras. de considerar solamente aquellos proyec
tos de gran envergadura y muy visibles. que pueden

implementarse rapidamenle
 

No obstante. como consecuencia del inventario sur-
gieron numerosos proyeclos. El sector agricola domi
nicano utiliz6 el Inventario de Recursos Naturales paraformular y ejecutar programas forestales de conser-
vaci6n de suelos, y de credito agricola con apoyointernacional. El inventario tambien alenI6 nuevos ana-
lisis de recursos naturales, experimentacion y adiestra-
miento profesional dentro del Ministerio de Agricullura. 

Las entidades de recursos hidricos utilizaron el inven-
tario para identificar areas de alla prioridad para lIgeneraci6n hidroelbctrica, el riego y otros proyectos de 
presas y embalses Estos organismos encararon pro-

yectos principalmente sobre la base de su potencial de 
recursos hidricos, sin tenur en cuenta en muchos casos
el impacto de los proyectos sobre la producci6n agricola o la preservaci6n y conservaci6r, de las ciencas. 
Pero el inventario ahorr6 tiempo y dinero a los organis
mos 
que tenian que ver con los recursos hidricos,

El invenlario de recursos de la tierra tambien se utiliz6 
en la evaluaci6n de irnpuestos. Una misidn t~cnicaposterior del DDR ayud6 al Gobierno dominicano a
 

diseriar un estudio catastral e iniciar un sistema tributario de tierras agricolas que comenzaria con los 
distritos de mayor potencial de produccion y de gene
raci6n de ingresos.

Con base en las canclusiones del equipo. de que aCeforesaci n y la erosin de las suelos eran los
principales problemas que ocasionaban la degradaci6n
de los recursos en la RepOblica Dominicana. el Gobierno cerr6 todos los aserraderos privados del pais yprohibi6 la tala de arboles vivos. Sin embargo, este
enfoque general hizo muy poco para reclificar el dar'io 
ya hecho o para alcanzar progresos donde la conser
vaci6n de suelos y la reforestaci6n eran mas nece
sarias. En la prfctica. con esta ley se prohfbe operar a 
las empresas comerciales que pueden beneficiarse de 
un buen programa de manejo de bosques. mientras que
a los pequer~os agricultores no se les propocionan
incentivos para replantar arboles con fines de conser
vacion de suelos. 

No se asignaron fondos a los proyectos propuestos
de reforestaci6n y conservacibn de suelos. El Gobierno 
mostr6 poco interes en aquellos proyectos que noeslaban directamenle relacionados con el aesarrollo
 
econ6mico a corto plazo.


Estas 
cinco categorias de aclividades se desarro-

Ilaron mas omenos independientemente. Ioque refleja

la falta de una 
politica coordinada y de planificacion

regional en la Repiblica Dominicana entre 1962 y 1967
 
y con poslerioridad a esa fecha Pero aun cuando nunca
 se integraron, eslas diversas aclividades surgieron par
 
o menos de una fuente comin de informacidn En

sintesis. el Inventario de Recursos Naturales abr16 el
camino a la planificacion del desarrollo integrado.
 

III. El Estudio DELNO 

A mediados de lad-cada de 1960. Ia Repblrca
Dominicana estaba buscando fondos provenienles depreslamos. Al igual que muchos paises en desarrollo, el
pais se hallaba aprerniado por generar propuestas de 
proyectos que satisficieran los criterios de lis organismos internacionales de financiamiento Aunque el !nventario de Recursos Naturales habia proporcionado
muchas posibilidades de proyectos, estos eran dema
siado esquematicos como para atraer financamiento 
externo. 
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A. 	Diseho del Estudlo 
El Inventario de Recursos Naturales sertal6 una 


variedad de posibilidades sectoriales y geograficas tan 

amplia que ONAPLAN -el organismo nacional de 

planificaci6n- necesito una base para seleccionar las 

mas importantes para estudios subsiguientes. Debido a 

que estaba experimentando con esquemas de regiona-

lizacion, ONAPLAN tambien requeria pautas geogra
ficas para seleccionar proyectos para estudios mas 

detallados. y alguna manera de coordinar y multiplicar 

los erectos de acciones sectoriales en un espacio li-
mitado. En consecuencia, decidio concentrar el segun-do estudio en Ia parte noroccidental del pais, especial-
mente en el Cibao Occidental el mapa 4).dvase 

El valle del Cibao se encuentra entre la Cordillera 
Central y la Cordillera Septentrional, que es mas baja. 
Drenada por el rio Yaque del Norte en el oeste y el rio 
Yuna en el este. la parfe central de la regi6n es el centro 
agroindustrial del pais y un importante productor de 
hidroelectricidad comercial. Por el contrario. la parte 
occidental de la region es un area sumamente depri-
mida: las tasas de mortalidad infantil, de enfermedades, 
de desempleo y de analfabetismo son las mas altas del 
pais, y la productividad agricola, el ingreso familiar. las 
condiciones de vivienda y la esperanza de vida son 
bajas Aun en 1964. cuando se inici6 el Inventario de 
Recursos Naturales. la Rep6blica Dominicana reco-
nocia abiertamente que la deforestacion estaba contri-
buyendo a la erosion de los suelos en el area y por lo 
tantoCordilleraponiaCentral.en peligro las cuencas superiores de la 

En 1971. el Gobierno solicit6 ayuda al DDR para 
preparar un plan de accion y de inversiones para la 
region del noroeste (DELNO). En este punto, los limites 
geograficos de la region se habian definido s6lo a 
grandes rasgos. atn se debatia la importancia relativa 
de diversos sectores y existfa muy poco apoyo politico 
regional para el plan de accion. 

Dadas las necesidades de planificacion del Gobierno 
dominicano. el equrpo decidio realizar ocho tareas 

1 Definir la region noroeste en terminos geograficos 
rnas recisos. 

2 	 Incurporar los proyectos de suelos. bosques. con-
servacion y preservacion identificados en el inven-
tario, en un paquete economicamente defensible 
de acuerdo con las prioridades fijadas en dicho 
inventario. 

3. 	Proponer proyectos de desarrollo agricola y de-
mostrar su relaci6n con los problemas econimicos 
mas apremiantes 

4. Preparar proyectos de infraestructura social. mi-
neria y turismo para apoyar a los proyectos de 
produccior agricola 

5. 	Realizar tareas de investigaci6n experimental y 
activdades de adiestramiento relacionadas con 
rroyectos de produccion agricola en pequera 
escala, conservacion y riego. 

6. Lograr que los proyectos de desarrollo integrado 
reflejaran objetivos de desarrollo regional. y pre
parar proyectos a nivel de prefactibilidad. 

7. Involucrar a los organismos sectoriales en la 
identificaci6n e implementaci6n de proyectos, y 

8. 	Evaluar los proyectos sectoriales existentes en 
funcidn de una estrategia de desarrollo regional. 

El estudio DELNO fue diser'ado de manera de poder 
aprovechar a informaci6n del Inventario de Recursos 
Naturales, que gener6datosque podriantilizarse en la 
planificaci n e identificacin de proyectos. Tuvo porfinalidad preparar propuestas de proyectos que en 
conjunto constituyeran un plan de desarrollo para la 
regi6n noroeste, y determinar en forma precisa los 
costos y beneficios institucionales, econ6micos y so
ciales de cada proyecto, 

B. 	Ejecuci6n del Estudio 
El 	acuerdo de asistencia tecnica firmado entre la 

Rept.blica Dominicana y la OEA contemplaba tres 
resultados: una lista de acciones inmediatas que da
rian impulso al proyecto y generarian apoyo politico; un 
plan general para estudios adicionales de acciones a 
corto y largo plazo, y la formulaci6n de proyectos 
especificos a nivel de prefactibilidad, con miras a una 
mejor utilizaci6n de los recursos existentes en el corto 
plazo, 

El acuerdo de asistencia t6cnica tambin estableci6 
Ia estructura organizacional del proyecto. El mismo 
seria supervisado por omduna cornisidn ejecutiva formadasraspriaopruacms~ jctv 

por representantes de la Secretaria de Estado de 
Agricultura(SEA)ydelDDR/OEA. Uncomiteasesorde 
representantes de otros ministerios sectoriales, institu
ciones de desarrollo y empresas regionales promoveria 
el 	 intercambio de informaciones. coordinaria la parti
cipaci6n local y ayudaria a implementar los resultados 
del proyecto (vease la figura 1). 

1. Fase I: Diagnostico e Identificaci6n
 
de Proyectos
 

El estudio DELNO se Ilev6 a cabo en dos fases. En 
febrero de 1972 se analizaron los recursos naturales. la 
infraestructura. los sistemas sociales y economicos. y 
las instituciones del area. El equipo delimito el area del 
estudio y la dividio en una jerarquia de subareas, 
evaluando cada sector econ6mico y los probletias y 
potencial de recursos de cada subarea. Para las tierras 
bajas recomend6 una produccion agricola intensiva, 
mientras que para las areas montariosas propuso 
medidas de reforestacion y conservacion de suelos. En 
el area geograficamente diversa que incluye la ciudad 
de Santiago y la presa de Tavera. los aspectos ms 
importantes fueron el potencial del mercado agricola y 
la influencia de la subarea sobre la disponibilidad de 
agua superficial en las partes mas bajas del area del 
estudio. 
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Flgura 1 

ESTUDIO DELNO 

ORGANIGRAMA 

COMISION EJECUTIVA 

Presidente: Secretario, Secretaria de Estado de Agricultura (SEA) 

Secretario Ejecutivo: Director Nacional del Proyecto (Secretaria Tecnica 
de la Presidencia-STP) 

Miembros: 	Director, Departamento de Desarrollo Regional de la OEA (DDR/OEA) 
Codirector Nacional del Proyecto (STP/ONAPLAN) 
Director Internacional del Proyecto 

COMITE DE ASESORAMIENTO 

Ministerios 	relacionados con el 
estudio a nivel regional
 

Instituciones de desarrollo
 
Intereses regionales
 

CODIRECTORES DEL PROYECTO 

Director Nacional (STP) 	 Director Iruernacional (DDR/OEA) 

Codirector Nacional (STP/ONAPLAN) (responsable del personal y
 

(responsable del personal consultores de DDR/OEA)
 

tecnico nacional)
 

UNIDAD TECNICA 

Nacional: Fase ;-STP/ONAPLAN 	 Internacional: DDR/OEA 
Personal tecnico con Personal tecnico 

apoyo de otras y consultores 
entidades publicas 

Fase Il-Personal tecnico
 
de SEA con apoyo de
 
otras entidades pLblicas
 



74 

Figura 2
 

CROOGRAMA DELOSESPECIALISTASDE ACTIVIDADES INTERNACIONALES, 

ESTUDIODELNO
 

1973
EXPERTOS 1974 1975
09
 

1. Jefe del Proyecto ( Ingeniero/Econowista) I I 
I' - I Il I F - I I I 38.3El:72 F AMIJIiAlS1 El FjM 10 F M Mill:1 ERO z~7n a FMIAl MI I 0110 AHM J JI Al 51 0 1 01J5 

1972 

:fAIS:0 
MlAS 

2. Espec ialista en Recursos Hldrcos 1 . . . . .,12.0 

2 

2.3
 

3 

1.0
 

4 

5.0
 

3. Especlalista en Desarrollo Forestal I 1 
9.3 

_____________2____________ 6.3 
4. Especlalista
en Comercializacidn 


0.9
 
5. Especlalista en Tel onunicacioners 

4.1
 
6. EspecIalista en Desarrollo de !nfraestructrna 1 2.3 

2 

0.8
 

3 
 0.8
 
7. EspecialistaenSaludPNblica 


1.0
 
8. Agroeconoris ta 

4.0
 
9. Especialista
en SLeos 1 


7.0
 

3 

1.3
 

4_1.0
 

10. Especial ista enProducci~n ra,,adera 1 5.0 

2 
1.3
 

11. Especial ista en Programaci6n de Computadora 
1.0
 

12. Especialista en Mano de Obra y [;pleo 0 J.l 

13. Planiflcador Re ginal 1. 

14. Ar6noo 1 3.0
 
21.
 

15. EspecialIsta conRieoi
en Aqricultura 


16. Ge6loyo
 

I. Sedient6logo 1.0
 

18. Esp, lalista en Agroindustria 0.6
 

19. Especial 1.0
ista en Educaci6n 1 


2 
1.0
 

20. Especialista 4.0
en Transporte 

21. Editor 3.7
 

22. Ecunomista1 1.3
 

21.
 

IOT2L 134.5
 

En forma mas general, la estrategia de desarrollo luvo y el plan de trabajo para la preparacion del plan de 
por objeto la conservaci6n y el manej- de los recursos acci6n. Dicho informe incluyo interpretaciones de los
naturales, el desarrollo de la infraestructura fisica y datos socioecondmicos y de recursos naturales ba
social necesaria para impulsar l. produccidn econ6- sicos, y las descripciones de las metodologias emplea
mica y fortificar la economia. Como la meta final era das para reunirlos y utilizarlos. El cronograma de las
elevar el nivel de vida de la poblaci6n sin subsidiar al actividades de los especialistas inlernacionales du
area con fondos nacionales y aprovechar al maximo rante todo el estudio se indica en la figura 2 
sus recursos naturales sin degradar la base de recur
sos. cada proyecto de desarrollo propuesto debi6 
justificarse sobre bases econ6micas y sociales. 2. Fase II: Formulac16n del Plan de Acc1on 

En un informe preliminar publicado por ONAPLAN al El plan de accidn se formulo enlre enero de 1973 y
final de la Fase I en 1972 se explicaban esta estrategia febrero de 1975. Las alternativas de proyectos identi
de desarrollo. los resultados del estudio de diagn6stico, ficados en la primera fase se agruparon en seis 
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programas sectoriales. Las propuestas sobre salud y a que el equipo del proyecto DELNO pudo trabajar 
riego se enviaron directamente a los organismos de sobre la base del Inventario de Recursos Naturales, Io 
ejecucin para su revisi6n adicional, mientras que el que se evideno5 durante la identificacibn de proyectos. 
equipo realiz6 nuevos estudios de 24 propuestas para Los datos del inventario se utilizaron para determinar los 
proyectos agricolas, de transporte, comunicaciones y l(mites geograficos de la region, y los mapas de capa
mineria. Posteriormente, cinco de estas 24 alternativas cidad productiva de la tierra, las descripciones de 
fueron incluidas en programas de caminos vecinales y recursos y las evaluaciones de tecnologia incluidos er 
de educacion. Las otras 19 propuestas se formularon el inventario permitieron a la Secretaria de Estado de 
nuevamente como proyectos independientes, aunque Agricultura (SEA) identificar mejor los proyectos. En 
dos proyectos combinaron luego propuestas agricolas 61tima instancia, la SEA tom6 la delantera en la tarea de 
y agroindustriales. generar informacidn sobre recursos naturales e inter-

Ademas de preparar el plan de acci6n, el equipo de pretar los datos socioeconbmicos y sobre recursos. 
estudio en Santo Domingo investig6 proyectos piloto La disponibilidad de una gran cantidad de datos 
sobre silvicultura y conservacion de agua y de suelos en present6 problemas y opcitunidades. Para relacionar 
la region. Por ejemplo. estim6 los costos de construc- los voluminosos datos con los problemas socioecon6
cion de pequoas presas para riego y recomend6 la micos y los objetivos de desarrollo del area del proyecto, 
plantacion de arboles en pequeras parcelas de prueba el equipo debio prolongar la fase de diagnbstico. Ello 
con suelos muy erosionados. Tales actividades ayu- agot6 los recursos del estudio y limit6 los fondos 
daron a determinar la cantidad de tiempo y dinero que disponibles para la identificacion de proyectos. Mas 
se requeriria para el adiestramiento agricola, los tra- ajn, algunos de los datos desarrollados durante el 
bajos de extensi6n, y la implementacion de proyectos. prolongado diagn6stico fueron demasiado detallados 

Las actividades de consolidaci6n de instituciones para que resultaran practicos, aunque sirvieron de 
incluyeron becas para el personal de contraparte na- todas maneras como base para las conclusiones del 
cional y tres cursos (uno de ellos sobre formulacion y equipo. 
evaluaci6n de proyectos de desarrollo) para el personal Otro problema fue la proliferaci~n de proyectos 
de los organismos sectoriales participantes. El equipo sectoriales. Con tantos datos provenientes del inven
tambien organiz6 un seminario sobre conservacion de tario y de los programas internacionales de asistencia 
suelos para representantes de los organismos nacio- tecnica, los organismos dominicanos a cargo de los 
nales y academicos dominicanos. programas de recursos hidricos, agricolas, de salud, y 

Al final de la Fase 11se prepar6oel informe final y se de educacion prepararon cientos de proyectos. El 
envio a ONAPLAN para su revision Debido a que el an~lisis de cada proyecto en funcidn de las prioridades 
nuevo Gobierno exigi6 mas detalles sobre los proyectos de desarrollo regional, las necesidades nacionales y el 
agricolas ydeseaba incorporar en el analisis los nuevos posible financiamiento internacional fue una tarea muy 
datos disponibles sobre agricultura. se necesitaron dos laboriosa y lenta, debido especialmente a que no se 
aros para completar las revisones. El informe final,Plan habian fijado limites de tiempo para el analisis y el 
de Acc16n para e Desarrollo Regional de la Linea financiamiento de los proyectos. 
Noroeste. publicado por [a OEA en 1977. resumio los Los proyectos que surgieron de las propuestas tuvie
problemas y el potencial de recursos de la region, ron resultados mixtos, en parte porque no habia habido 
recapitulo la estrategia preparada en la Fase I y detal0 suficiente di~logo con los organismos de implementa
los programas. proyectos y propuestas para estudios cion. Las propuestas de proyectos agricolas se envia
posteriores (vease el cuadro 4) 	 ron a las divisiones apropiadas de la SEA, pero se 

ignoraron aquellos proyectos que no coincidian con las 

C. 	 Implernentaci6n de las Recomendaciones prioridades de implementaciOn de las subentidades. Por 
El estudio DELNO no permitio a las ejemplo, los preyectos de construccion de terrazas yorganismos reforestaciOn en las areas bajas nunca so Ilevaran a 

sectori3les dominicanos integrar sus actividades de- cabo, a pesar Id a alta priridad quo los habia asignadao 

bido a que todavia no habian definido claramente sus el edipog 
el oquipa.politicas sobre manejo de recursos. Pero el Gobierno 

utiliz6 el modelo DELNO para integrar la base de Los proyectos multisectoriales enviados al Instituto 
intormacion do recursos naturales y los datos socio- Agrario Dominicano (lAD) para implementarse junto 
economicos en el diserio de proyectos. El estudio con los proyectos agricolas recibieron mas apoyo 
tambien demostro la importancia de los servicios so- institucional que los que se enviaron a la SEA. Pero el 
ciales y el apoyo de la infraestructura tanto a los IAD tenia serias limitaciones presupuestarias y tecni
proyectos individuales comoa la coordinacion intersec- cas, Io que significo un gran contratiempo ya que 
torial, Io que representa un notable adelanto sobre el muchos de los mas promisorios proyectos de desarrollo 
estrecho enfoque tecnico y sectorial adoptado en la de re.ijrsos identificados se hallaban en tierras bajo su 
Repbblica Dominicana antes de 1968. jurisdiccidn. Por ejemplo, of proyecto de asentamiento 

rural en La Carbonera no se Ilevo a cabo, a pesar de que
Estos adolantos fueran posibles debido en gran parte el equipo que hizo el Inventario de Recursos Naturales y 



Cuadro 4 
ESTUDIO DELNO
 

RESUMEN DEL INFORME FINAL'
 

Componente Presentaci6n 

Introducclon Resumen de los antecedentes, alcance, tdrmlnos de referencia y recomendaclones del proyecto. 
Descripci6n de la Regi6n Aspectos fisicos, demogrMlcos, recursos naturales, y aspectos econ6micos y soclales. 
Plan de Accl6n Condiciones economicas y sociales. y estrategia de desarrollo; naturaleza y alcance del Plan de Accl6n y sus respectivos 

programas y proyectos; alternatlvas de planificacion regional.
Diagn6stico (a) Provincias y municipalidades de la Linea Noroeste. 

(b) Desarrollo agricola.
(c) Recursos hidricos y su uso. 
(d) Otros sectores productivos (industria, mineria y turismo). 
(e) Infraestructura (transporle, telecomunicaclones yenergia). 
(f) Aspectos Instituclonales. 

Propuestas de Programas (a) Conservacl6n de suelos yagua. 
y Proyectos del Estudio (b) Manejo de bosques y produccl6n de madera aserrada. 

(c) Geologia - inventarlo minero. 
(d) Proyectos sectoriales de inversi6n, como estos: 

Produccion Infraestructura Social - Produccl6n especiflica de - Telecomunlcaciones, - Plan piloto de educac16n regional
cultivos (6) radio y televlsl6n - Fortaleclmiento del slstema- Industria textil - Camlnos de la finca al mercado de cooperativas 

- Estudlo de mercado de raciones - Desarrollo del turlsmo local 
para ganado 

- Aceltes comestibles 
- Desarrollo de produccl6n ganadera 

y programas de cr~dito 
- Estacion experimental para 

estudlo de paslos y forraje 
- Proyectos de riego (2) 

Informac1on Clave 
Puesta en Mapas 

Escala 
1:250 000 

Tematrica 
- Cublerta forestal 

Sintesis 
- Capacidad productiva de la 

Proyectos 

- Limitaciones para tlerra . clasificacidn de suelos 
manejo 

1:500 000 - Infraestructura 
servicios sociales 

- Manejo de recursos naturales 
yproyectos de conservacl6n 

- Proyectos agricolas 
- Proyectos de recursos 

hidricos comunicaciones y 
telecomunicaciones (4) 

- Proyectos de desarrollo turistico 
- Produccl6n de cultlvos (7) 

1. Plan do Accldn para el Desarrollo Regional do la Lines Noroeste; OEA; 1977. 
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Delorestac1on.sobrepastoreo causado pot cabras yeros16n resultante en el Valle del Yaque del Sur. en laRepbblca 
Domnincana Problernas de manelo de recursos de este tIpo son lambidn corunes en lareg,6n del DELNO 

el del proyecto DELNO le habian acordacao alta 
prioridad. 

Otros organismos utilizaron el modelo DELNO para 
proponer proyectos de desarrollo a instituciones inter-
nacionales de financiamiento, y algunos proyectos 
identificados por el estudio DELNO fueron transfor-
mados en programas nacionales Por ejemplo, el orga-
nlisno de transporte transform6 el proyecto de caminos 
vecinales en un programa nacional de caminos que 
posteriorrnente se Ilevb a cabo con el apoyo de una 
instituci6r internacional de financiamiento En forma 
similar, la entidad nacional de comunicaciones utilizo 
las recomendaciones sobre telecomunicaciones para 
la region del noroeste para elaborar un plan nacronal de 
comunicaciones destinado a arnpliar y mejorar el ser-
vicio telefonico Sr bien estos programas ampliados 

estaban bien elaborados, no se hallaban totalmente 
integrados a nivel regional 

En suma. Ioque los planificadores del DELNO habian 
concebido como un paquete de proyectos multisecto
riales. se disgregb durante la implementacibn en grupos 
inconexos de provectos sectoriales. La SEA result6 ser 
una entidad demasiado limitada para desarrollar una 
estructura multisectorial para 1, implementacion de 
proyecros Llevo los proyecos al nivel de prefactibilidad 
y comenzo a dedicar relativamente mas recursos al 
diser~o de proyectos. pero el cambio del enfasis 
consum16 los escdsos recursos necesarros para coor
dinar la implementac16n sectorial. Debido a que se 
empleo mucho tempo y dinero en reunir inforrnacion, el 
impulso conseguido durante la fase de diagnostico del 
proyecto DELNO disminuyo duranle la formulacidn de 
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tivos mas apropiados un mejor rianejo agricola y del estudio en la figura 3). Antes de iniciarse el trabajo 
modestas inversiones en riego, dreriaje y caminos, la de campo, los directores decidieron dedicar relativa
producci6n agrfcola podria aumentarse enormemente. mente poco tiempo adicional a los diagnosticos. Esto 
El area tambien tenia un importante potencial turistico, tambin reflej6 la experiencia recogida en el proyecto 
minero y pesquero. DELNO, asi coma la creciente experiencia de los 

organismos dominicanos en la identificaci6n y el disero 
A. Disefio del Estudio de proyectos y su clara necesidad de apoyo en la 

A fines de 1977. el Gobierno domnicano solicito la ejecucion de proyectos regionales integrados. 
asistencia tecnica del DDR para la conduccion de un Un aspecto importante del trabajo de la mis:6n 
estudio en el Cibao Oriental. La meta era establecer un preliminar fue medir el nivel de actividades de desarrol.o 
marco adecuado para aprovechar os recursos natu- en la regi6n. Con un gran nimero de proyectos pro
rales subutilizados coma parte de un esquema de puestos, planeados y en marcha, era evidente que el 
desarrollc que elabroraria e' equipo del proyecto. El desafio no s6lo serfa generar nuevos proyectos, sino 
Gobierno de !a Republica Dominicana queria que el tambien asegurarque los nuevos proyectos propuestos 
estudio complementara el anterior estudio DELNO estuvieran coordinados con los existentes en un solo 
proporcionando de esa manera una vision panoramica plan de accidn. Sobre la base del Inventario de Recur
de todo el Cibao. sos Naturales. el informe DELNO y sUs propias conclu-

La situacion institucional parecia propicia. ONAPLAN siones, el equipo de la misidn preliminar decidi6: 
poseia ahora la capacidad operativa para aplicar las 1. Hacer un estudio mas completo de los proyectos 
recomendaciones. In ;c no habia ocurrido en el existentes. 
estudio DELNO Tambien tenia e! ooder para coordinar 2. Concentrarse en los recursos naturales subutili
las actividades regionales de los organismos secto- zados o manejados en forma deficiente, formas de 
riales nacionales, manteniendo intactos en esa forna diversificar la base economica. y en la infraestruc
los paquetes de proyectos intenrados. tura para apoyar la produccibn agricola. la agro-

Con el beneficio de !a experiencia del proyecto industria, :l turismo y otas actividades. 
DELNO. el DDR decidio enviar al campo una mision 3. Acordar la m.s alta pricidad a os proyectos de 
preliminar La cornposici6n. las tareas y los resu!tados recursos hfdricos. 
de este equipo corstituyeron un ejemplo de Io que 4. Asegurarse de que los proyectos identificados 
desde eritrnces se convertiria en norma para las fueran econdmicamente sustentables y autosufi
misiones de este tipo El equipo estaba integrado par un cientes. y compatibles con la estrategia de desa
ingeniero economista (e: ex jefe de mision del estudio rrclo que prepararfa el equipo. y 
DELNOt: un gedgrafo experto en recursos naturales (el 5. Desarrollar propuestas de proyectos a nivel de 
lefe que habia sido designado para la misidn del estudio prefactibilidad, sienpre que fuera posible.
del Cibao Oriental), un planificador regional experto en Estas directrices se incorporaron en un plan de 
transporte y un abogado experto en ad, iinistracidn trabajo que fue aprobado despues de las elecciones 
publica. que tuvieron lugar a mediados de 1978. 

Este equipo, junto con siete funcionarios domini
canos complet6 su trabalo en el plazo de un mes. Su 
informe qnalizb la re'3cin de la reg16n con el resto del B. Ejecucion del Estudio 
pais y resumid jus obletlvos de desarrollo del Gobierno 1. Fase I: Diagn6stico del Cibao Oriental 
para la region Tarbi~n describid las caracteristicas El estudio del Cibao Orier tal comenz6 con una rapida
fisicas sociales. econdnicas e institucionales: hizo un Ievaluaci6n de la economfa y los recursos naturales del 
diagnostico preliminar del potencial y las limitaciones area. Iapreparacidn de una estrategia de desarrollo. y la 
de desarrollo. metas sectoriales y estrategias. y expuso identificacion de prcyectos de inversion. La evaluaci6n 
Una estratega preliminar de desarrollo para la regi6n abarc6 el agua. el clima y otros recursos naturales 
Prepare una versron preli inar del acuerdo entre la desde el punto de vista de las oportunidades y pro-
OEA y el Gobierno en el que se estipul')an los blemas potencialcs: la economia subregional, espe
produclos y estructura de manejo del estudio. la natu- cialmente los cultivos y la produccion ganadera, el 
raleza y la oportunidad de las principales fases, 3sp turismo y la mineria: el sistema subregional de transpariis lado mntribucin yreponi suabiiades e as porte. incluyendo la red de caminos rurales y las 
partes Cuando a mniodn complete su tarea. se habia instalaciones ferroviarias. portuarias y de aeropuertos: 
Ilegado a un acuerdo tentauivo cor respecto a Ia el sector social, poniendo enfasis en la salud, la 
mayoria de estos puntos educacion. el empleo y la vivienda. Simultaneamente. el 

ONAPLAN y la OEA asumieron la codireccion del equipo complete su inventario de proyectos existentes. 
proyecto bajo la supervisiOn de una comisi6n ejecutiva Colectivamente, los estudios de recursos naturales, 
compuesta par entidades piblicas y privadas domini- agricultura. y transporte constituyeron un estudio de 
canas con interes en la region (vease el orqaniqrama "zonificacion agricola". tecnica de planificacibn que el 
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Figura 3
 

ORGANIGRAMA DEL ESTUDIO DEL CIBAO ORIENTAL
 

COMISION EJECUTIVA 

Secretario Tecnico de la Presidencia 

Secretario de Estado de Agricultura 

Secretario de Estado de Industria 

y Comercio 

Dirnctnr de ONAPLAN 

Director del INDRHI 

Director del lAD Apoyo de las instituciones 

Director del Banco Agricola nacionales coordinadas 

Director del INESPRE por la Comision Ejecutiva 

Secretario de Estado de 
Obras PLblicas y Comunicaciones 

Representantes del sector privado 

Representantes de otras organizaciones 

COMISION EJECUTIVA 
SECRETARIA (ONAPLAN) 

COMITE TECNICO 
Director de ONAPLAN 
Director de OEA/DDR 

CODIRECCION DEL PROYECTO 

Director Nacional Director Internacional
 
OEA/DDR
 

UNIDAD TECNICA
 

Personal tecnico Personal tecnico OEA/DDR
 

nacional y consultores y consultores 
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ESQUEMA GENERALIZADO DEL PROCESO DE ZONIFICACION AGRICOLA
 

ESTUDIOS 
GEOMORFICOS 

(Unidades geomorficas y
 
materiales originaios
 

de suelos) 


ESTUDIOS DE
 
ZONAS DE VIDA
 

(Clima y adaptabilidad
 
de cultivos)
 

ESTUDIOS DE CAPACIDAD
 
DE USO DE L, . TIERRA
 

(Suelos, capacidad
 
productiva de la
 

tierra. uso actual)
 

Requerimientos para los cultivos
 
Factores economicos y sociales
 
Consideraciones institucionales
 

DDR habia perfeccionado durante 15 argos Parte del 
proceso descrtto aqui fue apicado en. la practicq en el 
Inventario de Recursos Nalurales y pa,te en el estudio 
del Cibao Orental pero por ,:onvenienci, el proceso se 
descrbe aou' en su totalidad 

Co ; 1Io n ica :a ficura 4, los primeros pasos 
consistt, en la realzacion de estudios gecmorficos y 
de zonas ce ,.';oa combinandolos lueco en "zonas de 
desarrolik" Los estudios ceornorficos fueron condu-
cidos conjuntanente por un ge'logco v un agronomo 
que interpretaron las unrdades ieombrflcas. los mate-
riales orcinarios y la formac16n de los suelos. Ic que les 
permittb caracterizar los nutrientes de los suelos y otros 
factores Usardc tecnicas cartocraficas y de fotointer-
pretacion tamoien pudieron delnear regiones y sub-

ZONAS Y SUBZONAS 
DE DESARROLLO 

ADAPTABILIDAD DE
 

CULTIVOS DE AREAS
 
DE DESARROLLO
 

PROYECTOS Y
 
PROGRAMAS 

regiones geomorficas en forma rudimentaria, y luego 
subdividirlas en unidades geomorficas (vease el mapa 
5). Las subdivisiones geomorficas asi obtenidas :am
bien constituyeron unidades aeograficas convenientes 
para otros especialistas en recursos 

Simultneamente con los estudios ceombrficos se 
delinearon zonas de vida de Holdridce. y se especifi
caron los cultivos cimaticamente adecuados para cada 
una de ellas ('.ease el Glosarioi Los datos clhmatcos 
requeridos para definir las zonas de ,,cda por l0 comun 
se encuentran disponibles. pe:o ,stas tambl'n pueden 
verificarse en el campo mediante analsis de la vece
tacion Si bien para elaborar los mapas de zonas de ,da 
solo se necesitaban los valores anuales de 1os factores 
climaticos. se agrecaron datos mensuales soore preci
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LEYENDA 
REGIONES, SUBREGIONES, Y UNIDADES GEOMORFICAS LIMITES GEOMORFICOS
 

I Llanura Costera del Atlintico 	 y 

I-A Llanura de Nagua y del Rio San Juan 
 Lirites y sinbolos de las regiones
1 Dep6sitos marinos no calcireos 
2 Aluvial 

|I Pomotori deCabrratV-A 
SPromontorio de Cabrera 

-

Limites y simbolos de las subregiones
 

||| Cordillera Septentrional 	 IV-S
 

1 Colinas altas de rocas cdlc~reas y esquistos 
 3 
2 Plataforma crsica-
 Limites y simbolos de las unidades
3 Montanas de rocas caicSreas, volc~nicas y -- 6 

metam6rficas 

IV Valle del Cibao 

IV-A 	 Llanura del Cibao Oriental
 
1 Aluvial
 
2 Piedemonte
 
3 Dep6sitos mnrinos calc~reos
 
4 Dep6sitos marinos no calc~reos
 
5 Colinas bajas 
 UNIDADES GEOMORFICAS Y RELIEVE 

IV-B 	 Delta del Rio Yuna 
1 Cidnagas 
2 Aluvial 
 ZONAS DE RELIEVE ALTO 
3 Dep6sitos marinos no calcgreos 
4 Dep6sitos de playa Montafas y colinas altas 

V Peninsula de Saman5
 
Zonas c~rsicas 

1 Plataforma c~rsica
 
2 Colinas de materiales calcdreos y conglomerados
 
3 Colinas de esquist,,s y mArmoles
 
4 Montahas de mrmol 
 ZONAS DE RELIEVE MODERADO
 
5 Zonas bajas de calizas arrecifales
6

6 Dep sitos marinos no calcreos Colinas bajas y plataformas
 

VI Los Haitises Dep6sitos de calizas arrecifales
 

1 Plataforma carsica
 
2 Aluvial
 

VII Sierra de Yamas6 	 ZONAS DE RELIEVE BAJO 

1 Colinas altas de roca volcinica 
2 Colinas altas de diorita * Terrazas y Piedemonte 

3 Colinas de roca calc~rea 
4 Terrazas Dep6sitos marinas 
5 Aluvial 

Dep6sitos de playa 

VilI Cordillera Central S . 
Ci~nagas 

1 Colinas de roca metam6rfica
 
2 Aluvial 
 Aluvial 
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pitaci6n y temperatura para que la interpretaci6n de 
adaptabilidad de cultivosfuera m~s precisa. En el Cibao 
Oriental se delinearon tres zonas de vida: el bosque 
himedo Subtropical, el bosque muy himedo Subtro-
pical, y una pequer~a area de bosque pluvial Subtropical 
(veanse el mapa 6 y el cuadro 5). 

Una vez que se delinearon las zonas de vida. se 
combinaron las unidades geom6rficas con las zonas de 
vida para formar zonas de desarrollo. subzonas y areas 
definidas por .,s caracteristicas topograficas, climatol6-
gicas, y de suelos (vease el mapa 7). Ello cumpli6 dos 
funciones. En primer lugar estableci6 una jerarqufa de 
desarrollo de i.s tierras e indico aquellas ,reas cuyas 
caracteristicas favorables en materia de recursos justifi-
caban estudios mas intensivos. Por ejernplo. las clasifi-
caciones de la zona de desarrollo del mapa 7 van desde 
"agricultura, pastos y agroindustria" -la zona de mas 
alta calidad- hasta "bosques y agricultura", y final-
mente "conservacin", que son las tierras sin ningun 
potencial de desarrollo, En segundo lugar, caracteriz6 
cada unidad de desarrollo en funci6n de !a mezcla de 
cultivos mas adecuados para el chima, la topografia y los 
sueloc de la localidad. Asi. en el Cibao Oriental las 
tierras aptas para agricultura y pastas -basicamente la 
Llanura del Cibao Oriental, la Llanura de Nagua, San 
Juan-Rio Boba y la parte occidental de la zona de 
desarrollodelDeltadelYuna- yacencasiporcompleto 
en la zona de vida dei bosque himedo Subtropilal. 
aunque las variaciones topograficas y £ddficas W en 
que algunas areas c subzonas de desarrollo sean 
ridecuadas para hortalizas, arroz, bananas o carla de 
azticar, mientras que otras pueden serlo para pastos o 
cultivos permanentes. Par otra parte. las tierras topo-
graficamente adecuadas para bosques (por ejemplo la 
zona de desarrollo de la Cordillera Septentrional) son 
abundantes en las dos zonas de vida principales. Las 
especies comerciales recomendadas para ei bosque
h6medo incluyen la caoba. y el pino occidental para el 
muy himedo. En el Cibao Oriental. la mayor pate de las 
diferencias entre y dentro de las zonas de desarrollo son 
de tipo geomorfico. En oras regiones donde la topo-
grafia es menos variable y los cambios climaticos 
relativamente mayores, las zonas de vida influyen rnas 
en el potencial agricola de las zonas de desarrollo. 

Luego se incluy6 la descripcion de la capacidad 
productiva de la tiera (o uso potencial de ;a tieria) Se 
trazaion mapas de suelos (coma series y fases donde el 
potencial agricola era alto y como asociaciones en 
otros lugares), y se aplic6 una adaptacion de la clasi-
ficaci6n de la capacidad productiva de la tierra en ocho 
niveles que realiza el Soil Conservation Service de los 
Estados Unidos. Las zonas de desarrollo con buen 
potencial agricola se sobdividieron luego en areas de 
desarrollo de acuerdo con su adaptabilidad para cul-
tivos. Los usos recomendados se indicaron segun sus 
caracteristicas fisicas o de recursos (vbanse el mapa 8 
y el cuadro 6). 

Par 6timo. se consideraron los factores sociales, 

econ6micos e institucionales, asi como los requeri
mientos especificos de cultivos. Estos incluyeron el 
costo y el potencial de riego o drenaje: el acceso a los 
mercados locales, nacionales y de exportaci6n: la 
existencia o el potencial para proyectos de asenta
mientos auspiciados par el Gobierno la dernanda de 
agua por mes y par ciclo de cultivo: los requerimientos 
de fertilizantes: los vientos, la insolacibn, la profundidad 
del suelo y otras condiciones especiales, y los rendi
mientos de los cultivos a niveles especificados de 
manejo para cada clase de capacidad productiva de la 
tierra. Tambibn se prepararon mapas de los caminos 
vecinales existentes y necesarios. El equipo de estudio 
redujo usta voluminosa informacibn para lograr las 
rrejores oportunidades de usa e identificar los cultivos 
mas adecuados para cada area de desarrollo. Luego
prepar6 mapas en los que se describian los programas 
y proyectos agricolas -producccibn agropecuaria. 
industrias procesadoras, servicios de producci6n y 
servicios rurales- en relacidn con las areas de desa
rrollo (vease el mapa 9). Estas propuestas se comple
mentaron con posibles proyectos de pesca, mineria y 
turismo preparados par el equipo. 

Mientras el proceso de identificar oportunidades 
proseguia sin inconveni.ntes, sobrevino un problema 
durante la preparaci6n del inventario de proyectos. 
Algunos organismos del Gobierno solicitaron que el 
estudio del Cibao Oriental incorpor. 1 proyectos qi-' 
ellos ya habian identificado o iniciano. Como u Je los 
objetivos del proyecto de estudio era cooru, -r las 
actividades de desarrollo, el equipo se mostr6 receptivo 
a ello. No obstante, la tarea de clasificar cada proyecto, 
estimar el tiempo de preparaci6n necesario para cada 
uno. medir las fuerzas institucionales y politic ., que los 
influenciaban, y luego determinar la relaci6n de cada 
proyecto con la estrategia de desi ',ollo regional pro
puesta fue una carga muy pesada para el personal. Con 
aprrximadamente 125 proyectos, tanto en marcha 
como propuestos, el mapa 6d identificacion de pro
yectos perdio so valor coma med,o de referencia rfpida. 
Mas a~n, era imposible identificar rapidamente las 
principales prioridades, ya que a cada proyecto se le 
habia acordado una ponderacion aparentemente igual. 
Evidentemente. ni el DDR ni la contraparte dominicana 
habian asimilaco las lecciones aprendidas con el estu
dio DELNO en cuanto a la limitacidn del nimero de 
proyectos a analizarse. 

El equipo tambien utilizo los estudios de diagn6sticc 
para crear una estrategia de desarrollo regional en 
cuatro partes. El componente de desarrollo econbmico 
se concentr6 en aumentar la producci6n de cultivos 
tradicionales tanto para uso interno como para la 
exportacion. desarrollar el turismo. mejorar la produc
cion y la comercializacion de productos agricolas y 
mineros. y crear una fuente de divisas a traves de la 
rnineria. El componente de desarrollo social tuvo par 
finalidad crear empleos rurales en las actividades 
agroindustriales y agricolas, intensificar los programas 
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Cuadro 5
 
CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS ZONAS DE VIDA
 

Zonas de Vida Temperatura Precipltaci6n 
(00 C) (mr-'-nio) 

Bosque 24.4-27.1;25.71 1 332-2 202;1 767' 
Htsmedo Distribucl6n 
Subtropical irregular con 

estaci6n seca 
definida 

Bosque muy 26.5- 2339;' 
Humedo Distribuci6n 
Subtropical irregular sin 

estac16n seca 
pronunciada 

Bosque Pluvial 18-243 4 0004-, 

Subtropical 	 Fuertes Iluvias 
durante todo el 
aflo 

1. Rango y promedlo para slete estaciones. 
2. Una estacln. 
3. Valor estimado. Sin estaclon determinada. 

Evpotranspiraci6n 
Potencial 

(mm/arlo) 

1 229-1 451;1 3401 

1209? 

1 040-1 200 : 

Relaci6n entre 
Evapotranspiraci6n 

y Precipitaci6n 

20% menos que 
el promedlo de 
precipitaci6n 
anual 

60% menos 
que el 
promedlo de 
precipitaci6n 
anual 

75% menos 
que el promedio 
de precipitaci6n 

Vegetaci6n 
Natural 

Bosque con 
crecimiento 
moderado y fbcil 
regenerac16n 
natural. 
Plagas y 
enfermedades 
esporidicas 

Bosque exuberante 
con epifitas y 
parsitos. 
Crecimiento ripido 
y ficil regenerac16n 
natural. 
Las plagas y 
enfermedades 
son numerosas 
y frecuentes 
Bosques con epifitas, 
parsitos y helechas 
arb6reos. Muy ripido 
crecimiento y 
abundante 
regeneraci6n 
natural 

Usos y Especles Adecuadas 

En suelos con alta capacidad
 
productiva; agricultura Intensiva
 
con riego (caria de azcar, tabaco,
 
card, coco, banano, mani, tomate,
 
batata o bonlato, arroz, yuca,
 
ocoa, citricos, aguacate);
 
ganaderia intensiva (leche,
 
vacunos y cerdos con el uso de
 
pastos guinea y pangola).

En terrenos escabrosos: bosques

(caoba, capb, roble, eucalipto)
 

Agricultura con especles que
 
toleran la alta humedad o los
 
cultivos perennes (cafr, eccao,
 
boniato, frutas subtropicales,
 
caucho, guayaba).
 
Ganaderia (pastos seleccionados).
 
Bosques en colinas empinadas,
 
especialmente irboles da pinos
 
(occldentalls), sablito y
 
ciruelillo
 
Bajo valor para agricultura,
 
ganaderia o bosques comerciales
 
debido a [a alta precipitaci6n y
 
a la escarpada topografia. Es
 
Importante emprender medidas de
 
conservaci6n para el control de
 
la erosion 



87 

de altabetizaci6n de adultos en 6reas rurales, y construir parte en la formulacibn y evaluaci6n de proyectos. 
instalacones de enseranza, programas de vivienda y El gobierno solicit6 tambi6n a equipo la preparaci6n 
cuidado de la salud. El componente de desarrollo de la de planes operativos anuales para la regi6n: el primero
infraestructura se oriento hacia la definici6n de zonas de ollos fue formulado para 1981, eincluy6 acciones y 
de desarrollo subregional con fines de planificaci6n y planes de inversiones de todos los ministerios paa el 
hacia la expansion de las telecomunicaciones y el Cibao. 
transporte terrestre dentro de estas zonas. El compo
nente de manejo ambiental fue diserado para fortalecer A fines de 1980 se complet6 el analisis regional y se 
la legislacion sobre el medio ambiente. ayudar a los publico el informe como Fase I (v~ase el cuadro 8), que 
organismos de recursos agricolas e hidricos a Ilevar a incluy6 una lista de los proyectos propuestos. Para 
cabo investigaciones y proyectos piloto, e incorporar seleccionar los proyectos que serfan desarrollados 
medidas de manejo de recursos naturales en los posteriormente, en enero de 1981 ONAPLAN auspicio 
proyectos de desarrollo. un seminario para los principales organismos que 

A pespr de los problemas surgidos durante la larga trabajaban en la regi6n. Los asistentes al seminario 
fase de diagnostico, la FaseI del proyectodelCibao seleccionaron catorce proyectos para estudios deOriental se completo en un a o.tal como se habia prefactibilidad, y luego los distribuyeron entre las enti-
Orintal Se copbleten unl ejlar ta com l oe bdades participantes para su elaboracion con la ayuda
porestoniSep ar fsej del enfom del equipo de estudio. Se asign6 prioridad a los promua earo
correspondiente a esta fase. incluyendo mapas en yectos 	de colonizaci, n. 

ceclniaincolores (vease el cuadro T7'co A fines de 1981 se habian completado los estudios de 

2. Una Fase II no Convencional: Expansl6n del prefactibilidad de los proyectos seleccionados en el 
Area de Estudio senmnario, que representaban una inversi6n total por 

Con !apublicaci6n del informe de la Fase 1. Plan valor de 34 270 600 d6lares (vease el cuadro 9). 
Regional de Desarrollo del Cibao Oriental: Diagnostico El estudio del Cibao habia sido largo y complicado. Se 
y Estratega de Desarrollo, el equipo se preparo para prolong6 durante tres argos, incluyo a 23 especialistas 
comenzar a formular proyectos Sin embargo, el Go- del DDR, y comprendi6 un complejo patr6n de opera
bierno sostuvo que los estudios del Cibao Oriental y los ciones (vease la figur-. 5). 
del Cibao Occidental (proyecto DELNO) no constituian 
un plan global para todo el Cibao. En consecuencia. C. Implementacl6n de las Recomendaciones 
ONAPLAN decidio que en lugar de emprender los Todavia no se ha determinado cuales de los pro
estudios originalmente concebidos como Fase IIpara el yectos presentados para financiamiento se implemen-
Cibao Oriental (estudios de proyectos seleccionados a taran. pero el Gobierno de la Repiblica Dominicana 
nivel de prefactibilidad). el equipo tecnico Ilevara a cabo est6 procurando activamente financiamiento externo 
un estudio similar a Ia Fase I f.ara toda la reg16n del para los cuatro proyectos de asentamientos y para los 
Cibao (diagnbstico. estrategia e identificaci6n de pro- de produccion de sisal y garbanzos. El sistema de 
yectos). antes de realizar cualquier tipo de estudios de caminos vecinales se incluyo en el plan nacional de 
prefactibilidad desarroilo vial. El sistema regional de pequerias cen-

Aunque la reestructurac6n de: estudio demoraria la trales hidroelectricas pas6 a formar parte de un gran 
fcrmulacion de proyectos para la subregion. esa era. sin provecto nacional de energfa renovable que cuenta con 
embargo, la forma mas rapida de crear la base de el apoyo de instituciones internacionales de financia
planificacibn regional que deseaba ONAPLAN. Este miento El proyecto de produccion de came de conejo. 
nuevo estudio se llevo a cabo de la misna manera que el de produccion de caucho. los del biodigestor ydel uso 
el del Cibao Oriental Entre enero y diciembre de 1980. de biomasa para el secado de granos, asi como los dos 
el equipo reunib nuevos datos y anahz6 la informac16n pro ectos turisticos estan siendo considerados para su 
publicada. realizb entrevistas, verifico en el campo el inclusi6n en planes regionales de inversiin. 
potencial para proiectos de desarrollo. produjo mapas Los proyectos fueron fermulados por !osorganismos 
tematicos y sinteticos para la reg16n. y efectub los nacionales bajo la supervisi6n de ONAPLAN, con 
peifiles para 378 proyectos sectoriales Se enfatizaron diversos grados de participacion del DDR. Por otra 
los aspectos de desarrollo industrial y de energia, ya p.:rte, el hecho de que los proyectos obtengan finan
que la region poseia potencial hidroelectrico y recursos ciamier to es menos importarte que la capacidad de 
energetico- no convencionales ONAPLAN y de lo organsmos sectoriales nacionales 

Para a.. plar el alcance del estudio con los limitados para trabajar eficientemente en conjunto. Esas enti
recursos de que disponia, el equipc trabajb estre- dades dispone'- ahora de la capacidad tecnica para 
chamente con los organismos sectoriales respect:vos identificar, as . iar prioridades. seleccionar e imple-
Este procedimitnto resulto e:'caz dede el puntn de mentar proye 'os, y adem.s estan en condiciones de 
vista del costo. e incremento sustancialmente las posi- apreciar la irr, ortancia de planificar proyectos com
bilidades de implementacior de proyectos. Para meo- plemuntai ios en un espacio limitaco para multiplicar su 
rar aun mJs esas posbilidades. el eqjiDo dicoun curso correspondiente impacto colectivo. que es la esencia 
en junio y julio para adiestrar al personal de la contra- del desarrollo regional. 



MAPA 7 

CABRfERA 

\ REGION ORIENTAL 
" f - -tDEL REPUBLICA CIBAODOMINICANA 

Zonas, Subzonas y 

Areas de Desarrollo 

TE Is .'. . 
BA H/A ESCOCESA 

RSS 

la ,b/ 7a' 
LasTerrenas 
7a2w, L 

K ~J2~ AMAN 
1b 5b b 

¢ 7 ,,-,,.:, , , r~r, r, - 4 b BAHIA DE SAMAMAA 

.',~~~",S-- 0,.o s D P-:T ;S E S \ 

V1i0 

E a1 0 

Escala 1:640 000 



LEYENDA 

ZONAS, SUBZONAS Y AREAS DE DESARROLLO DE LA SUBREGION DEL CIBAO ORIENTAL
 

CLASIFICACION 

DE ZONA SIMBOLO 


NOMBRE DE LA ZONA 


Llanura del Cibao
 
Agricultura, Oriental 


pastoreo, 


agroindustria 


2 Llanura de Nagua
 

* nu SnJn 
*-. .lanura San Juan-

Rio Boba 
Agricultura, -" 

pastoreo, - -_4a 

4' 

silvicultura Delta del Yuna
 

5 Cordillera 

Silvicultura, Septentrional 


agricultur 


... Promontorio de
 

Cabrera 


Silviculura, 

agricultura, 7 Peninsula de SamanA 


pesca,
 
turismo 


Mineria, 

agricultura, Cotui
 
pastoreo 


Conservaci6n Los Haitises 

DIVISION DE DESAWROLLO
 

SUBZONA AREA
 

1a Salcedo 


lb San Francisco de Macors 


(ci~nagas) 


ibi Piedemonte 

1b2 Sabana 

1b3 zluvial 

2a 
2b 

Occidental 

Oriental 

3a Sabana 

3b Aluvial del Rio Boba 


4al Turba 

Oriental (sujeta 

a inundaciones) 4a2 manglares 

4b Occidental (pocas inundaciones) 


5a Montamas 

5b Colinas 

5c Muy escarpadas y erosionadas 

6a Areas altas 

6b Areas bajas 

7al Escarpas
7a --ontanas 

7a2 Terrazas 

7b Costa sur 

8a Planicies y colinas 

8b Montanas 

SO RECOMENDADO
 

Agricultura intensiva con amplio rango de cultivos
 

Agricultura con limitado rango de cultivos
 

Cultivos pprmanent,s (especialmente cacao)
 

Pasturas (arroz en el 30% del Area)
 

Cultivos de ciclo corto, arroz
 

Cultivos anuales (arroz), cana de az6car, bananol pasturas
 

Conservaci6n
 

Pasturas (arros en el 30% del Area) 

Cultivos de ciclo corto y arrozi pasturas
 

Agricultura muy limitada
 

conservaci6n
 

Banano, hortalizas, arroz; pasturas
 

Silvicultura (caoba, etc. en la zona de vida del bosque h6medo
 
subtropical; pino, etc. en la zona de vida del bosque muy h6me
do subtropical); caf6 en Areas muy limitadas
 

Cultivos arb6reos (frutales, caf6, cacao, plAtano)
 

Conservaci6n
 

Silvicultura
 

Pasturas
 

Cocos, silvicultura
 

Caucho
 

Cultivos anuales (maiz, yuca); banano
 

Pasturas (arroz en el 30% del Area), cultivos anuales limitados
 

Silvicultura
 

Conservaci6n: Parque Nacional 

ci 
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Cuadro 6
 

CULTIVOS APTJS PARA AREAS DE DESARROLLO
 
AREA MCDELODEL CIBAO ORIENTAL
 

Zone, Subzona, y Area 
Clase. de Cnpacidad
Productive de* Ia Cultivos Recroendado. Cins. Car-iridad Productiva de In Tierra y Uso Potencial 

Tierra 

lb Subzona Sailedo 
ibI Area de piedeonote 
Ib2 Area de aban 

IbI Area aluvial 

ii 
I| 

V 
II 
IV 

Caca, 
Arboles Irutales 

iasturas, arroz (produt ividad baja)
Ilortalizas, banano 
Arruz (rroductividad aita) 

I 

II 

Tierras cultivables, adecuadas pars riego, con 
relieve ilano y sin factores limitantes de 
laportancia. Productividad aite con buen aanejo. 

Tierra; cultivables, adecundas parn riego, con 
topograffa iana ondulada o suavemente alomada. 

2 Zona. de in ilanra de2oa dboe I de 
2. Sabzona oc idenii 

2b 

I1gU3
NIntensivas. 

IiIlII 

V 
ViI 

IV 
ViI 

Vill 

Cala dI azdca r banana, hortallzasCala di- az6car, Arboles frutales 
(mango. cftricos) 
Patitura. 
Conservaci6n 
Ar 'oz (productlvidad alta) 
itone orgAnlcn* 

tConservac16n 

III 

i.- '.act ores linmitantes no son aeveros y put-den 
compensarse con prcticas de manejo moderadamente 

Productividad alta con bnen manejo. 

Tlerras cultivables, adecuadas para riego, pero 
n~lo con cultivou de gran rendimiento. Relieve 
liano o suavemente alomado. Factores iitantes 
mAtsblen severon. Product ividad aoderada con 
prActicras inteosivas de nanejo y con lmitaciones 
en Ins cuitivres posibles. 

4 Zoa 

4h4 
.1 

4a 
2 

Delta dei Yuna 

oinal 
1i 

Vil 
II 

Vii 
ViII 

Arroz (productividad alta; 
riesgo de inundaciones) 

Suelos orgAnicos*
Arroz (productividad alita; 
riesgo de inundaciones) 
Sneins nrgiinicns* 
Veget:c16n natural o explotacl6n 
racicnal del mangle 

IV 

V 

Tierras limitadamente cultivables, no aptas pare
el riego, excepto bajo condlcinneb especiales ycon cultLivos altamente rentables. Especialmente 

adecundan para pastos o cultivos perenne.Relieve Ilano a alomado. Requieren prActices de 
manejo aUy intensivas. Productividad b,,jaa aediana. 

Tierras no cuItivables, excepto pare arroz. 
Adecuadas princIpalMente para pastos. Factores 
Ilaitantes auy severos, particularmente con 
respecto a drenaje. Productividad alitapara pastos 
o arroz, sujetas a aedidas de manejo auy intensivas. 

4b Subzona occidental II 
III 

IV 
V 

ViII 

Iiorcalizas 
Arboies frutalcs 
Arroz (productividad alta) 
Arroz (productividad baja), 

Suelos orgfnicos* 

pasturas 

Vi Tierras no cultivables, salvo pare los cultivos de 
montaha. Adecuadas princIpalmente para bobques y 
pastos. Factores lialtantes ay severos, partlicu-
larmentc de topograf a, profundIdad y rocosldad. 

Vii Tierras no cultivables, adecuadas 6nicaaente para 
flnes forestales. 

VIII Tierras no cultivables, aptas s6lo para parques 

Culttvo8 posibles con tecnologfa especial. eaclonales y Areas de vida silvestre. 


Cuitios poibiescoo tcoo-----e-ec-al
 

Requerimientos de Conservacl6n 

RequIeren s6lo buenas pricticas 
de manejo. 

RequIeren mtdidas de 
conservacidn toderadas. 

Requieren pr~cticas de 
conservaci6n intensivas. 

Su capacidad 6ptita es para
 
cultivos perennes que requieren
pocas tareas de labranza. 

Su uso ms adecuado es para
 
pastos, sin restricciones.
 

Su capacidad 6ptima es para 
bosques y pastos con
 
restricciones.
 

Su capacidad 6ptIma es para
 
bosques, con restricciones
 

severas.
 

Areas de recreacl6n y vida
 
silvestre.
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LEYENDA 

PROYECTOS IDENTIFICADOS 

Q AGROINDUSTRIA
 

1.1 	 Pianta de almid6n de yuca en San Francisco de Macoris
 
1.2 	 Planta envasadora de hortalizas en San Francisco de Macorfs
 
1.6 	 Planta de jugos de frutas en San Francisco de Macoris
 
1.8 	 Planta de alimentos para ganado en San Francisco de Macorfs
 
1.10 	 Matadero Modelo en San Francisco de Macoris
 

14 MAIZ
 

2.3 Cultivo de maiz en el irea de San Francisco de Macorls
 

*rFRIJOLES
 
5.1 	 Cultivo de frijoles en el Srea de San Francisco de Macoris
 

* 	CAFE, CACAO
 
13.1 	'. Cultivo y rehabilitaci6n de plantaciones de caf6 en la
 

provincia de Duarte, cerca de San Francisco de Macoris
 
14.1 	 Rehabilitaci6n de plantaciones de cacao en la provincia de
 

Duarte, cerca de San Francisco de Macorls
 
14.3 	 Construcci6n de instalaciones para la fermentaci6n de cacao
 

en la provincia de Duarte, cerca de San Francisco de Macoris
 

O 	 CITRICOS
 

19.1 	 Plantaciones de naranjas en el Area de La Gina
 

Q 	AGUACATE, MANGO
 

22.1 Plantaciones de aguacates en el Area de La Gina
 
241 Plantaciones de mangos en irea de La Gina
 

f GANADEPIA 

G.1.1 	 Centru de extensi6n ganadera en el Area de San Francisco de.
 
Macoris
 

G.2.2 	 Proyecto demostrativo para producci6n de ganado, pastos y
 
sistemas de riego en el Area de Guiza
 

SUBZONAS Y AREAS DE DESARROLLO DE LA REGION ORIENTAL DEL CIBAO 

la 	 Subzona Salcedo
 

lb 	 Subzona San Francisco de Macoris
 

lbl Piedemonte
 

lb2 Sabana
 

UNIDADES DE CLASIFICACION DE TIERRAS 

Clasificaci6n de la capacidad productiva de la tierra
 

Area urbana
 

V 



Cuadro 7
 
ESTUDIO CIBAO ORIENTAL
 

RESUMEN DEL INFORME DE LA FASE 11
 

Componente 	 Presentac16n 

Antecedentes 

Diagn6slico 

Objetivos y Estrategla de Desarrollo 

Proyectos de Inversl6n en Zonas 
do Desarroilo Integrado 

Informacl6n Clave en Escala 
los Mapas 1:250 000 

1:700 000 

e 	 Anfilisis de la historla, alcance, tirminos de referencla, y manejo del proyecto. Resumen de los anallsis tlcnicos do los 
problemas principales, potencialldades, y estrategla del desarrollo de: 
-Recursos naturales 
-Capacidad productiva y tecnologia existente 
-Tenencia de [a lierra 
-Participaci6n instituclonal en el desarrollo 
-Caracteristicas sociales (aifabetizaci6n, empleo, Ingreso, salud, y vivienda) 

0 	 La Importancia fisica, econ6mlca, social e Institucional de Ia Subregl6n Cibao Oriental on Ia Regl6n del Cibao yen Ia 
nacl6n. 

Objetivos globales y estrategla de desarrollo 
-Area econ6mlca 
-Area social 
-Area fisica 

(a) Proyectos sectorlales Identificados y numero de proyectos en cada subsector: 
Producci6n Infraestructura Sociales 

- Agricultura (56) 
- Cria de ganado (6) 

Turismo (6) 
Caminos (9) 

Educac16n (4) 
Salud (6) 

- Slivlcultura (7) Puertos (1) Vlvienda (2) 
- Mlnerla (6) 
- Irdustria (15) 
- Recursos hidricos (13) 

(b) Descripci6n de las Zonas de Desarrollo y ubicaciln de los proyectos identificados 
(c) 	Hcjas de Identlflcacl6n de Proyectos de Inversl6n. Para cada proyecto sectorlal se presento la sigulente Informacl6n: 

- Titulo 
- Ublcacl6n 
- Descripci6n y justlflcacl6n 

Tematicos 	 Sinteticos Proyectos 
- Sistema de transporte 	 - Clasificaci6n de tierras - ldentlflcaci6n de 

- Recursos de salud para riego proyectos 
- Asentamientos del IAD - Areas amblentales criticas 

- Fisiografia - Zonas de vida 
- Preclpltacl6n media - Zonas de desarrollo 

anual 
- Recursos mineros 

1. OEA y ONAPLAN, PlanRegional do Dexarrollo GIbco Orlental. Dlagn6stlco y Estrategla do Dsearrollo(vers!6n prelmlnar); Secrelaria Ticnica de Is Presldencla, 1979. 



Cuadro 8
 
ESTUDIO DE LA REGION DEL CIBAO
 

RESUMEN DEL INFORME DE LA FASE 11
 

Componente Presentaci6n 

Antecedente- Anblisis de [a ralaci6n del estudlo Clbao con el proyecto del Cibao Oriental, su alcance, tLrminos de referencia, ymanejo.
Resumen de los anblisis tdcnicos de los problemas principales, potenclalidades, y estrategla de desarrollo de: 
- Recursos naturales 
- Agricultura 
- Mineria 
- Turismo 
- Sectores sociales 

Dlagn6stlco La importancia fisica, econ6mica, social e institucional de la Reg16n del Cibao en el contexto naclonal 
Objetivos y Estrategla de Objeti-jos globales y estrategla de desarrollo 

Desarrollo - Area econ6mlca 
- Area social 
- Area fisica 
- Consideraclones de manejo ambiental 

Proyectos de lnversl6n en (a) Proyectos sectoriales identlficados y numero de proyectos en cada subsector: 
Zonas de Desarrollo Integrado Producci6n Infraestructura Sociales 

- Agricultura (52) - Energia (27) - Educacl6n (30) 
,- Cri de ganado (15) - Caminos (42) - Salud (17) 

- Silvicultura (16) - Turismo (43) - Vivlenda (15)
 
- Pesca (2) - Agua potable y alcantarillado (19)
 
- Mineria (1j)
 
- Induistria (46)
 
- Recursos hldricos 141)
 

(b) Descripci6n de las Zonas de Desarrollo y ubicacion de los proyectos sectorlales identificados 
(c) Holas de ldentlficacl6n de Proyectos de Inversi6n. Para cada proyecto sectorial se present6 la sigulente lnformacl6n: 

- N,'mero de referencia 
- Titulo 
- Nmero de familias beneficladas 
- Ublcaci6n 
- Tlempo de ejecuci6n 
- Costo de inversi6n (RD$) 
- Descrtpcin y objetivo 
- Nivel del proyecto 
- Institucl6n nacional responsable 

Informacl6n Clave en los Mapas Escala Termaticos Sintdticos Proyectos 
1:300 000 - Informac16n climbtica - Zonas de vida - Identficacl6n de 

y precipitacl6n 
media anual 

- Claslficaci6n de la 
tiorra para riego 

proyectos de Inversl6n 

- Recursos forestales 
- Recursos mineros 

y zona regadas 
- Areas ambltentales 

- Recursos turisticos critlcas 
- Recurso3 de salud - Capacidad productiva 
- Recursos hidricos de la tierra 
- Asentamlentoo del lAD - Zonas de desarrollo 

1. OEA y ONAPLAN, Plan Regional do Doearrollo del Clbao: Dolagn6stlcoy Estrategla do Desarrollo. (versi6n preliminar); Secretaria Thcnlca de I&Presldencla, 1981. 



Cuadro 9 
ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD PREPARADOS PARA LA REGION DEL CIBAO 

ENTIDAD PROYECTO COSTO 	DE INVERSION 
EN US$ 

lAD 	 s. Desarrollo Integrado en el Asentamlento Angelina US$ 3 328 400 
2. Desarroilo integrado en los Asentamlentos de Agropampa y Yang0ela 	 20 304 600 
3. Desarrollo Integrado en el AsentamlentG Caiongo 	 1 606 100 
4. Desarrollo Integrad- en el Asentamlento La Carbonera 636 300 

Secretaria de Agriculture 5. Producc!6n experimental de conejo5 para carne 50 000 
6. Rehabilltaci6n, culilvo, e Industrializacl6n del s3sal 	 404 700 
7. Rehabilitaci6n y promocl6n de Ia produccl6n de caucho 	 474 500 
8. Enpans..)n de Ia produccl6n de garbanzos 	 100 000 

Secretaria de Obras Pblicas 9. Slstema regional de caminos veclnales (a) 
Comlsl6n Nacional de Energla 10. Sistema regional de pequeiias centrales hldroel6ctricas (b) 

11. Blodlgestores 	 3500000 
12. Uso de los desechos de biomasa para el secado de granos 250 000 

Secretaria de Tursmo 13. Oficina Regional de Tulsmo en Samanh 200 000 
14. Rehabilitaci6n del aeropuerto en Arroyo Barril, Samanh 	 416 000 

TOTAL 	 34 270 600(c) 

Notas: a.En el Plan Naclonal de CamInos Voclnales se ha Incluldo ia cantldad de US$1 000 000 pare Isconstruccl6n de camlnos en asregl6n. 
b. En un estudlo naclonal pars produccl6n do energia a pequena escual se ha Incluldo Ia cantidad de US$18 000 pare Ia preparacl6n de un Sel1ema regional do pequeis centrales 

hldroel6ctricas. 
c. El total incluye Is cantidad de US$1 000 000 pars el sistema de caminos veclnales. 
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Figura 5
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LOS ESPECIALISTAS INTERNACIONALES,
 

ESTUDIO CIBAO
 

1978 
EXPERTOS 0 NI D F M A M 

1. Jefe del Proyecto (Ge6grafo) i -:-


2. Economista Agricola 


3. Especlallsta en Proyectos ii8.8
 

4. Especialista en Transporte 1 


2 


5. Dem6grafo 


6. Planificador de Recursos Hidricos 1 


2 


7. Planificador Regional 1 


2 


8. Soci6logo 


9. Agr6nomo (Suelos) 1 


2 


10. Ec6logo 


11. Hidr6logo 


12. Cart6grafo 

13. Economista Regional 1 


2 

14. Editor 


15. Especialista en Turismo 


16. Especialista en Agroindustria 


17. Ingeniero Forestal 


18. Especialista en Proyectos Agrcolas 


V. Epilogo 

Durante las dos Oltimas d6cadas, el Gobierno domi-
nicano logr6 grandes adelantos en la ejecuci6n de un 
proceso de desarrollo regional integrado. Se han defi-
nido las regiones geograficas utiliz~ndolas a nivel 

,nacional para evaluar el potencial de recursos natu-
rales, formular esirategias de desarrollo e identificar 
proyectos de inversi6n de gran magnitud. En la actua-
lidad se solicita en forma rutinaria a los organismos 
sectoriales que ayuden a preparar y asignar prioridades 
a esos proyeclos, y se prepaan presupuejtos de 
inversi6n multisectorial para regiones y subregiones. 
M~s abn, se exige a los organismos sectoriales que 
participen en un dialogo nacional sobre el uso de los 
recursos naturales del pars. 

El actual Presidente de la Repiblica Dominicana, 
electo en 1982, tom6 nota del informe DELNO durante 
su campara. El entonces candidato presidencial habia 
declarado que el desarrollo del 6rea serfa un tema 
importante de su campana, y pidi6 que el plan anual de 
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TOTAL 134.8
 

operaciones para la regi6n del Cibao abarcara sola
mente el 6rea del estudio DELNO en vez de toda la 
regi6n. Con su elecci6n se reactivar n las propuestas 
preparadas diez anos antes. 

El nuevo director de ONAPI AN ha manifestado que 
los documentos preparados por el DDR constituyen la 
base para la creaci6n de un Instituto de Desarrollo 
Regional para el Cibao Occidental. 

Todavia es muy pronto para predecir en qu6 medida 
se implementar~n las recomendaciones del proyecto 
para toda la regi6n del Cibao, yen particular para el 6rea 
del DELNO. Pero ahora existe una base s6lida para el 
desarrollo. 

VI. Lecciones Aprendidas 

El INVENTARIO DE RECURSOS NATURALES revel6 el valor 
de: 

1. Utilizar un inventario de recursos como base para 
identificar proyectos de inversi6n, planificaci6n 
del desarrollo y manejo de recursos naturales. El 
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inventario conserv6 su utilidad por m~s de una 
d6cada y estableci6 un "campo com6n" para 
propuestas de desarrollo. 

2. 	Simplificar y delimitar r~pidamente 6reas de alto 
potencial en las cuales deben concentrarse los 
esfuerzos y 6reas de bajo potencial en las que no 
es necesario realizar m~s estudios. 

3. Orientar el inventario a la categorizaci6n de 
unidades de tierras de acuerdo con la topografia, 
el clima y otras caracteristicas pertinentes. Ello 
puede lograrse trazando individualmente sobre 
un mapa los resultados de cada disciplina, y 
combinndolos luego mediante la superposicion 
de mapas y otras t~cnicas de sintetizaci6n. 

4. Utilizar los datos existentes y correlacionarlos 
con la informaci6n proveniente de paises cerca-
nos para incrementar la exactitud de los mapas y 
acelerar el proceso cartogr~fico. 

5. Utilizar unidades geom6rficas como punto de 
partida para un inventario de recursos y como 
base para mapas de reconocimiento de suelos y 
otros recursos. 

6. 	Identificar o mejorar las oportunidades de pro-
yectos, entrevistando a los pobladores y enti-
dades locales como parte de los estudios de 
campo. 

7. 	Basarse en una presentaci6n cartogrfica aca-
bada y completa. Aunque resulte costoso, vale. la 
pena desde el punto de vista del prestigio, Ioque a 
su vez influye en la reacci6n de los encargados de 
tomar decisiones con respecto a las recomenda
ciones del estudio. 

3. Capacitar ai personal local para interpretar y 
aplicar los resultados del inventario de recursos. 
Sin ese adiestramiento, los resultados no podrir, 
utilizarse ampliamente. 

9. 	Hacer que un solo organismo nacional sea res-
ponsable de la evafluaci6n de los recursos natu-
rales. Ello simplifica la integraci6n y el manteni-
miento de los datos. En la Repiblica Dominicana, 
dicha responsabilidad se distribuy6 entre varias 
entidades. 

10. 	Justificar los proyectos de conservaci6n de re-
cursos en t~rminos econ6micos e incorporarlos 
en una estrategia de desarrollo. Las prupuestas 
de reforestaci6n y conservaci6n de suelos se 
presentaron comaprayectos sectoriales aislados 
que no estaban claramente relacionados con el 
desarrolln econmico, en consecuencia no 

LOS ESTUDIOS DELNO YREGION DEL CIBAO mostraron las 
ventajas de: 

1. Utilizar el modelo de diagn6stico del DDR en la 

planificaci6n de desarrollo regional; es decir, un 
diagn6stico seguido de la formulaci6n de una 
estrategia y proyectos especificos. Este modelo 
demostr6 ser flexible y eficaz bajo diferentes 
condiciones. 

2. 	Identificar pequeros proyectos para implementa
ci6n inmediata y comenzar su implementaci6n 
durant3 el estudio de manera de crear impulso y 
respeto para el mismo. 

3. 	Evitar caer en una excesiva recopilaci6n de 
datos. El equipo del proyecto DELNO emple6 
demasiado tiempo reuniendo datos sobre recur
sos e identificar.do proyectos. El equipo del 
estudio del Cibao Oriental trabaj6 con demasiado 
detalle en los proyectos existentes. En ambos 
casos dpbi6 haberse dedicad, proporcional
mente mis tiempo a la formula ;i6n e implemen
taci6n de proyectos. 

4. 	Ser flexibles con respecto a los arreglos institu
cionales. Las dificultades experimentadas por el 
Ministerio de Agricultura durante el estudio 
DELNO demostraron que un organismo nacional 
de planificaci6n, trabajando conjuntamente con 
organismos operativos, constituye un socio insti
tucional mucho mejor que una entidad sectorial. 
Varios organismos sectoriales trabajando en con
junto en un proyecto bajo la supervisi6n de una 
entidad nacion lde planificaci6ny con asistencia 
t6cnica externa iambi~n pueden funcionar bajo 
ciertas circunstancias. 

5. 	Lograr que un organismo nacional considere el 
proyecto como propioyacepte la responsabilidad 
de promoverlo y obtener financiamiento para el 
mismo, como requisito previo para la implementa
ci6n de proyectos. 

LOSTRES ESTUDIos en conjunto demostraron la impor
tancia de: 

1. Determinar r~pidamente la riaturaleza general de 
los problemas que enfrentar6 el estudio. Antes de 
que se dispusier3 del Inventario de Recursos 
Natur,'Ies, el problema era la falta de datos de 
recursos naturales necesarios para la planifica
ci6n y la identificaci6n de proyectos. En el estudio 
DELNO, el principal problema fue la falta de 
proyectos "bancables". En los estudios del Cibao 
Oriental y de todo el Cibao, el problema fue 
coordinar los proyectos que estaban en marcha 
con los nuevos proyectos que "llenarfan los 
vacios" del nuevo plan de desarrollo. 

2. Comprender que una vez que una propuesta ha 
sido formulada hasta el nivel de preiactibilidad, 
tiende a generar su propio impulso para la imple
mentaci6n. Una propuesta tendr6 pocas posibi
lidades de supervivencia si no se ha completado 
un estudio de prefactibilidad. 

3. 	Considerar la asistencia tcnica corri, un susti
tuto a corto plazo para!a capacidadtecnica ocal. 
Ello tambien constituye un eficaz mecanismo de 
adiestramiento y formaci6n de instituciones, ya 
que los funcionarios y los organismos de contra
parte aprenden durante la ejecuci6n del proyecto. 

El crecimierto de la capacidad operativa de las 

http:identificar.do
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entidades de contraparte es la verdadera medida ..-. Reconocimiento y Evaluaci6n de los Re
de la eficacia de la asistencia t~cnica. Una cursos Naturales de la Repiblica Dominicana: 
entidad de asistencia tecnica puede generar un Estudio para su Desarrollo y Planificaci6n. Wash
cierto ntmero de proyectos de inversi6n; sin ington, D.C., 1967. 
embargo, si genera la capacidad local para Ilevar 
a cabo las tareas ,,in la asistencia t6cnica, el ONAPLAN. Apuntes para el Desarrollo de una Estra
ntmero de proyectos se multiplicar6. tegia de la Repbblica Dominicana 1976-1986. Santo 

Domingo, 1976. 
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Estudio de Casos 2 

Estudio de la Region del Dari6n, 
Panama 

RESUMEN DE LOS PROBLEMAS 

Apertura de una Regi6n Tropical Remota Mediante la 
Construcci6n de un Camino de Penetraci6n: Planificaci6n del 

Desarollo Integrado de la Regi6n del Darien (Panam6) 

El estudio del Darien en Panam6 (1974-77) tuvo par objeto encontrar formas de 
apoyar el desarrollo y preservar la base de recursos en una regi6n forestal tropical 
en la cual la construcci6n de un nuevo tramo de la Carretera Panamericana 
permitiria el asentamiento de nuevos colorios. Tambi6n tuvo par finalidad crear 
oportunidades de empleo en 1Pzona e integrar !a economia regional con la nacional. 
La tarea encomendada al DDR fue la de proponer proyectos de desarrollo 
coordinados y complementarios que podrian Ilevarse a cabo a corto y a mediano 
plazo. 

Las inversiones recomendadas para el 6rea de 16 800 km 2 totalizaron la suma de 
US$49 000 000. Sobre la base de una evaluaci6n de los recursos naturales y la de 
identificaci6n de dos zonas de desarrollo de alta prioridad, el equipo de planificaci6n 

formul6 propuestas de prefactibilidad para programas integrados en materia de 
agricultura, ganaderfa, silvicultura, pesca, agroindustria, energia, caminos, comuni

caciones y servicios sociales en las 6reas de asentamientos m~s promisorias. En 
conjunto, estos progremas generarian unos 3 400 empleos directos en una 
poblaci6n que se estima habr6 de aumentar de 24 400 a 34 400 habitantes con la 

construcci6n de; camino. 

PrevlouPa
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PANAMA 

ESTUDIO DE LA REGION DEL DARIEN 

Hold de Datos 

2Area del Estudlo: 16 803 km Contribuclones t~cnlcas: 

Caracteristicas fisicas: Especlalidades del DDR Nimero de 
-Zones de vida de Holdridge: (23) Expertos DDR 

Bosque h6medo Tropical (42) 
Bosque muy h6medo Premontano 
Bosque pluvial Montano Bajo Jefe del Estudio 1 
Bosque pluvial Premontano Subjefe del Estudio (especialista en 

formulaci6n de proyectos, y 
-Elevaci6n: Desde el nivel del mar a 1 800 metros despu6s Jefe d-l Estudio) 1 

Economista agricoia 1 
-Clasificaci6n de la capacidad productiva Especialista en producci6n agrfcola 3 

de ia tierra: Especialista en agroindustrias 2 
Clases 11-V: 9.1% Antrop6logo 1 
Clases VI-VIII: 90.9% Cart6grafo 2 

Especialista en comunicaciones 1 
Poblacl6n: 24 400 Especialista en desarrol!o 

de cooperativas 1 
Duracl6n del Estudlo: Economista 1 

Misi6n pieliminar: 1973 Editor 1 
Misi6n preparatoria: 1974 Especialista ambiental 6 
Trabajo ,ie campo: 2/1975-7/1978 Especialista en pesca 1 
Publicaci6n del informe final: 1978 Especialista en industrias forestales 2 

Ge6logo 1 
Especialista en salud 2 
Especialista en desarrollo insfitucional 1 
Especialista en desarrollo municipal 1 
Especiaiista en ejecuci6n de proyectos 1 
Economista regional 3 
Planificador regional 3 
Especialista en electrificaci6n rural 1 
Especialista en suelos 2 
Especialista en transporte 1 
Planificador de recursos hfdricos 2 

Total de meses/hombre (profesionales):
 
DDR: 176 Gobierno de Panam6: 122
 

Contrlbuclones financieras: 
DDR: US$473 500 

Gobierno de Panam,: US$268 000 

Total de Inversiones 
en los proyectos propuestos: US$49 000 000 
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I. 	Introducci6n Los problemas metodol6gicos m s importantes que 
se destacan en este estudio de caso son los siguientes: 

La apertura de nuevas 6reas ricas en recursos * Enfocar el estudio de unavasta regi6n en pequenas 
constituye una parte importante del proceso de desa- 6reas de concentraci6n. 
rrollo de aquellos parses que ain cuentan con ese e Preparar "paquet' "3"de proyectos comple

mentaris para asentamientos en un area prc
potencial todavfa inexplotado. Sin embargo, el desa-

rrollo de 6reas pr cticamente vacfas es una empresa ticamente vacia.
 
que tanto puede producir beneficios como problemas. e Impedir que esos proyectos se disgreguen a
 
Un camino de penetraci6n puede crear nuevas oportu- medida que dsminuyan los fondos disponibles para
 
nidades sociales, econ6micas y culturales, y si los inversiones.
 
nuevos caminos vinculan a un pars con otro, los e Minimizar los daros originados por la colonizaci6n
 
beneficios pueden ser sustanciales desde el punto de espontnea alo largo de un importante camino de
 
vista del comercio. Pero a medida que aumenta el penetraci6n.
 
acceso aregiones remotas se incrementan tambi6n los e Integrar las actividades de p!anificaci6n del desa
ePectos nocivos de la colonizaci6n espontanea, la rrollo a ambos lados de una frontera internacional. 
deforestaci6n, la erosi6n y el agotamiento de otros 
recursos naturales, las presiones sobre los limitados La regi6n conocida como "Tap6n del Dari6n" ofrece 
servicios sociales y la propagaci6n de enfermedades. un tipico ejemplo del potencial y de los problemas que 

presentan muchas regiones de bosques tropicales en
Esta descripci6n de la planificaci6n del desarrollo de 

Am6rica Latina. Los leradores han eliminado la mayor
la regi6n del Darien en Panama, a traves de la cual se 

parte del cedro, la caoba y otros 6rboles de maderaconstruiria la Carretera Panamericana, 	 ilustra las 
valiosa, y los pequenos agricultores que se han asenenormes dificultades que existen para limitar ]a coloni-

camino de pene- tado en el area han plantado mafz y pl~tano en ;oszaci6n espont~nea a lo largo de un 
traci6n en un remoto y hLimedo bosque tropical, y la f cilmente agotables suelos que se hallan debajo de la 

importancia que reviste la planificaci6n cubierta forestal.consecuente 
del desarrollo integrado. En el mapa 1 se indica la La regi6n del Dari6n se encuentra escasamente 

poblada por grupos 6tnicos aislados, cada uno de losubicaci6n de la regi6n del Dari6n. 

La Carretera Panamericana cerca del Bayano, donde comienza la secci6n de la nueva construcci6n a travds del "Tap6n del 
Dari6n". 

.. ,AF
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cuales conserva sus propias leyes y costumbres. El 
ingreso per c~pita es bajo y los servicios sociales 
mfnimos. Para enfrentar estos problemas, la consti-
tuci6n de 1972 de Panam, cre6 un nuevo marco 
institucional tendiente a impulsar el desarrollo econ6-
mico, elevar el nivel de vida e incrementar la partici-
paci6n de los ciudadanos en las provincias. 

Al nivel nacional, Panam, ha experimentado las 
consecuencias de la inflaci6n mundial y de la recesi6n 
subsiguiente, derivadas de la crisis del petr6leo de 
1973. Los actuales objetivos de desarrollo del pafs son 
incrementar el aprovechamiento de las fuentes energ,-
ticas aut6ctonas, elevar la productividad agricola en las 
provincias tradicionalmente productoras de alimentos, 
y mejorar las obras y servicios p6blicos, especialmente 
en el interior del pals. El gobierno nacional .ambi~n ha 
promovido a Panam6 como centro financiero y turistico 
de nivel internacional. 

Durante la d~cada de 1970 Panam6 renegoci6 con 
los Estados Unidos los tratados existentes sobre el 
Canal, extendiendo su soberanfa a territorics que an
teriormente se hallaban bajo el control estadounidense. 
Durante esas negociaciones, sin embargo, el sector 
privado adopt6 la actitud de "observar y esperar" ysu 
participaci6n en la inversi6n total disminuy6, contri-
buyendo al estancamiento ecan6mico. 

Contra este tel6n de fondo se inici6 el estudio de la 
regi6n del Darien con el fin de evaluar las posibilidades 
de utilizar la Carretera Panamericana para impulcar el 
desarrollo de la parte orienta! de Panama, sin perjudicar 
la base productiva de recursos de la regi6n. Como el 
desarrollo espontneo se producirfa inevitablemente 
una vez que el Dari6n se convirtiera en una regi6n 
accesible, Panam6 solicit6 la asistencia tecnica de la 
Organizaci6n de los Estados Americanos (OEA) para
planificar actividades de desarrollo con el menor im-
pacto negativo posible. 

El estudio del Darien ilustra el p'aceso de reducir una 
vasta regi6n de estudio a zonas mns pequer'as selec-
cionadas, mediante: 

" la divisi6n del 6rea de estudio en subregiones o 
zonas de programacion, seleccionando las ms 
promisorias; 

" la delimitari6n de las mejores areas de asen-
tamiento dentro de las zonas de programaci6n 
seleccioi iadas; 

" la identificaci6n de proyectos especificos dentro de 
las 6reas de asentamiento. 

Esta r~pida rcducci6n del 6rea de estudio result6 
bEnefosa pid: arcinel o rueadeiestdi r eltbeneficiosa: al aguzar clenfoque dela investigacibn, el 

equipo de planiicsci6n Iogr6 reulados concretos con 
una minima inversi6n de tiempo yirecursos. 

El estudio tambibn describe el proceso de revisi6n de 
las recomendaciones cuando se reduce el nivel de 
inversiones de capital sin sacrificar la integridad de los 
pvoyectos recomendados, que en este caso se tradujo 
en mantener intacto- los paquetes de medidas pro-

puestas. En el Darien, la secuencia fue recomendar 
primern el desarrollo de ocho 6reas de asentamiento,. 
concentrarse luego en s6lo dos de ellas, y por Oltimo 
determinar las etapas de ejecuci6n de proyectos en las 
mismas. 

El estudio muestra tambi~n la inutilidad de los en
foques restrictivos o "ampliativos" del manejo ambien
tal. Los esfuerzos del gobierno panamerfo por restringir 
jurfdicamente la colonizaci6n espont~nea en las inme
diaciones del nuevo camino de penetraci6n fracasaron 
y no se ha podido implementar ninguno de los Ilamados 
proyectos ambientales. En cambio, el equipo de plani
ficaci6n recomend6 el desarrollo r~pido e intensivo de 
las 6reas seleccionadas para proveer trabajo y ser
vicios a los migrantes, reduciendo asi la colonizaci6n 
espontnea en las 6reas menos productivas. Estas 
propuestas tuvieron por objeto sistematizar el an~lisis y 
el desarrollo de la regi6n. 

A. La Misi6n Preilminar 
En respuesta auna solicitud de asistencia t~cnica del 

Gabierna panameo, el Departamento de Desarrallo 
Regional (DDR) de la OEA envi6 una misi6n preliminar, 
la que permaneci6 en Panam por espacio de cuatro 
semanas en 1973. El equipo estuvo integrado por urn 
especialista principal del DDR en Washington (un 
ge6grafo), un economista, un especialista en recursos 
hfdricos y un ingeniero de transportes. La misi6n tuvo 
por objeto analizar el impacto de iaestrategia do 
desarrollo que el gobierno nacional habia adoptado 
para la regi6n, efectuar un inventario y una evaluaci6n 
de los proyectos existentes en el Tap6n del Dari6n, y 
generar ideas para Ilevar a cabo otras acciones. 

Estas actividades tenfan por finalidad sentar las 
bases para la realizaci6n de estudios multidisciplinarios 
que incluyeran andlisis fisicos, socioecon6micos, le
gales, politicos, e institucionales. Panam6 apoy6 este 
enfoque integrado del desarrollo regional, que se adap
taba a su estrategia nacional de desarrollo para la 
d~cada de 1970, a su decisi6n de desarrollar la regi6n 
del Darien, y a la nueva comisi6n interdepartamental 
creada para promoverlo. 

La misi6n analiz6 dos proyectos principales con 
funcionarios panameros, la construcci6n de la presa 
de Bayano para la generaci6n de hidroelectricidad, y la 
terminac!'n de la Carretera Panamericana hasta lafrontera con Colombia. El gobierno ya habia formulado 
un proyecto de planificaci6n para el desarrollo del area 
del Bayano y sancionado la ley NO 71, que asignaba 
prioridad nacional a la Carretera Panamericana y res
tringia los asentamientos en una franja de ocho kil6
metros a ambos lados de la misma. Tanto el camino 
como la presa se hallaban bajo la jurisdicci6n del 
Ministerio de Agricultura; ambas obras representaban 
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un gran desembolso de capital y la ex'ensi6n de nuevos B. Diseflo de Ila Estructura de Manejo 
servicios a 6reas remotas, y planteaban una arnenaza a Poco despu~s de que tuvo ugar la misi6n preliminar, 
la degradaci6n de los recursos naturales. se cre6 un nuevo departamento dentro del Ministerio de 

Los funcionarios panameros querian que el camino Planificaci6n y Polftica Econ6mica (MIPPE), con el fin de 
integrara al Darien con el resto del pars y que conectara coordinar las actividades de desarrollo de otros depar
a Panam con Colombia. Por ello, la misi6n propuso3eis tamentos y organismos descontralizados. Aunque el 
amplios objetivos para el estudio del Dar fn: (1)acelerar Ministerio de Agricultura habfa mostrado inter~s en 
la contribuci6n de la regi6n al desarrollo econ6mico del auspiciar el estudio, la entidad de contraparte fue el 
pars; (2) elevar el nivel de empleo en el Dari6n; (3) MIPPE ya qu: dirha instituci6n podria hacer que el 

suincrementar el ingreso del sector agrfcola; (4) incre- proyecto tuviera alta prioridad nacional. Ademis, 
mentar la produccion agricola y agroindustrial; (5) Oficina de Planificaci6n y Coordinaci6n Regional 
protegere integrargradualmente a los grupos indigenas compartfa la mayor parte de los puntos de vista del 
locales, y (6) preservar y manejar los eccsistemas equipodeestudioceDari~nenmateriadeplanificaci6n 
regionales. Para Ilevar a cabo estos objetivos la misi6n regional, designaba a los planificadores provinciales, y 
propuso metas pre!iminares para orientar a la inmigra- tenfa autoridad presupuestaria para ejecutar proyectos. 
ci6n rural, mejorar las pr~cticas de manejo y desarrollo El estudio tendrfa dos niveles de coordinaci6n: una 
forestal, equiparar los servicios sociales del Darien con comisi6n ejecutiva y una unidad t~cnica (vease la figura 
el promedio nacional, desarrollar centros de poblaci6n y 1). El Ministro de Planificaci6n y Politica Econ6mica 
elevar el ingreso per capita de la region. presidirfa la comisi6n ejecutiva, la cual incluia tambi~n 

En el plazo de un mes la misi6r habia examinado los al Director del DDI3 y los Ministros de Agricultura y de 
problemas de la regi6n, las a'cidades que se Ilevaban Obras Piblicas. El personal de la unidad t~cnica, 
a cabo y las que se habian planeado, y las opor- compuesto por ei director nacional del equipo, el 
tunidacies de desarrollo. Tomando en cuenta las personal del MIPPE y el director de la misi6n interna
percepciones locales y nacionales sobre el desarrollo cional, trabajarE, con los especialistas nacionales e 
del Darien, la misi6n someti6 las propuestas en la forma internacionales en la conducci6n de los estudios que 
de hip6tesis que podrian confirmarse o rechazarse con ordenara la coml3i6n ejecutiva. Al involucrar en cada 
un estudio adirional minimo, enfoque que m3ntuvo tarea al personal nacional e-internacional, esta estruc
bajos los costos al eliminar tareas improductivas de tura obligaria a los expertos internacionales a ajustar 
investigaci6n. sus metodos a la3 circunstancias de Panam6, y permi-

Antes de que el estudio pudiera iniciarse formalmente tiria al personal panamerno obtener un adiestramiento 

fue preciso determinar los limite3 fisicos del 6rea bajo en servicio. 
estudio, las contribuciones de la OEA y del Gobierno Las actividades del proyecto comenzaron a princi

panamerno al mismo, y el nivel de inversiones que pios de 1974, con una revisi6n de todas las fotografras 
Panam6 destinaria a la ejecuci6n de las recomenda- areas y los estudios hidrol6gicos disponibles. Se 

ciones del equipo de estudio. Para incluir los proyectos compilaron ideas sobre los proyectos de inversi6n y se 
determinaron las exactas contribuciones y responsabide la Carretera Panamericana y la presa de Bayano, se 
lidades de la OEA y el Gobierno de Panam6. El acuerdoincluyeron en el area de estudio la provincia del Dari6n y 

los distritos de Chepo y Chim~n de la p, ovincia de se firm6 en abril de 1975, y el plan de trabajo se aprob6 

Panama. Debido a que muy pronto result6 evidente que r~pidamente. 
los recursos asignados no eran suficientes para lograr Ml. Ejecuci6n de! Estudio 
los resultados que el gobierno deseaba, fue preciso 
reducir los alcances del trabajo para que coincidieran 
con los recursos disponibles. Mientras Panam6 diferia El estudio del Dari6n se llev6 a cabo en dos fases. En 
las decisiones sobreel financiamiento para la ejecuci6n la Fase I se realizaron estudios db diagn6stico como 
del proyecto, el equipo tom6 tres detprminaciones para base para elaborar una estrategia regional, y luego se 
mantenerse dentro del presupuesto: definieron las subregiones de desarrollo. En la Fase II se 

formularon proyectos interrelacionados para cada sub
- Limitar el marco de tiempo del estudio concen- regi6n, se propuso un programa de acci6n para el 

trandose en el desarrollo hasta el aro 1s985. Ms desarrollo a corto plazo de subregiones seleccionadas, 
tarde, cuando los fondos para inversin se limi- y por 61timo se desarroll6 una estrategia institucional 
taronaOnmas,elenfoqueseredujoaunprograma para Ilevar a la prlctica las propuectac. En el estudio 
de acciOn a cinco anos. participaron numerosos especialistas del DDR, y el 

- Formular los proyectos de inversion 6nicamente a tiempo de la Ilegada y partida de los mismos fue 
nivel de prefactibilidad. decisivo. La figura 2 muestra los periodos de partici

- Restringir el enfoque geogr~fico. Se delimitarian pacion de los especialistas mencionados. 
rMpidamente las subregiones Oe m~s alta priori
dad, concentr~ndose en esas 6reas las tareas A. Fase I: Dagn6stico del Potenclal de Ila Regln 
subsiguientes. Los estudios del primer argo se concentraron en la 
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actividad econ6mica, la organizaci6n espacial, la po-
blaci6n, los recursos naturales y la capacidad insti-
tucional de la regi6n. Estos estudios revelaron que la 
mayor parte de la produccion de la regi6n provenia de 
actividades agricolas y silvicolas tecnologicamente
primitivas, y que su produccion total representaba 
menoa del 1 por ciento del PNB de Panama. Solamente 
dos centros de poblaci6n tenfan m~s de 1 500 habi-
tantes: La Palma (1 742) y Yaviza (1660), Nno existfa 
ninguna red de transporte que uniera a las poblaciones 
dispersas. 

El an~lisis institucional realizado por la unidad tecnica 
result6 decisivo. La constituci6n de Panam6 de 1972 

estableci6 la jerarquia de las subdivisiones politicas en 
provincias, distritos, corregimientos y localidades 
(v~ase el cuadro 1). Unicamente los distritos pueden
recaudar impuestos. Los corregimientos s6lo disponen
de pequerlas sumas para mejoras locales. La provincia
misme practicamerite no tiene presupuesto para pro
yectos, y las funciones del gobernado- estan limitadas a 
la formulaci6n de ,olfticasycoordinaci6n.Los conceos 
yjuntas, aunque son financieramente d6biles, se retnen 
a menudo a todos los niveles, de modo que la unidad 
t6cnica tuvo muchas oportunidades de obtener apoyo 
para el estudio y de evaluar las necesidades y expec
tativas de ia comunidad. 
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Figure 2 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES BE LOS ESPECIAUISTAS INTERNACIONALES 
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2 4. 
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16 - Esnecialista en Produccrbn Agricola 115 

2 . 

33. 
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19 - Espocialista on Comunicecionas1. 

20 - ,fartgrjfo 1 0.3 
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21 - Espocialiste an Dosarrollo Institucional 2.0 

22 - Especialistaean Implemontacibn; de Proyectos 2.0 
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24 - Editor 1.0 

25 - Especialista on Salud 1 2.5 
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3 2.5 
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Cuaaro 1 

NIVELES POLITICO-ADMINISTRATIVOS
 

Orden Nivel Responsable Grupos Coleglados Integracl6n 

1 Goblernos Gobernador a. Cc ncejo Representantes de 
Provinclales Provincial de corregimientos y miembros de 

Cc,ordlnacl6n la Junta T6cnica Provincial. 
Presidido por el 
gobernador. 

b.Junta T6cnica Jefe de la zona militar y 
Provincial dlrectores o jefes de entidades 

regionales y de organismos 
descentralizados de la 
adnuinistraci6n central. 
Coordinador: planificador 
provincial (MIPPE). 
Presidido por el 
gobernador. 

2 Distrltos Alcalde Concejo Municipal Representantes de los 
(Municiplos) corregirmientos. 

Presidido por el alcalde. 
3 Correglmientos Representante Junta Comunal Miembros electos por las 

juntas locales. 
Ptesididos por et 
representante. 

4 Localidades Juntas Locales Mlembros de la comunidad. 

Los estudios sobre recursos naturales se concen- la erosion. Los recursos forestales eran extensos, pero 
traron principalmente en los suelos y los vastos recur- las especies arb6reas mas valiosas ya habian sido 
sos forestales de la regi6n, aunque tambi6n se eva- taladas, si bien podian explotarse otras especies para 
luaron los recursos hidricos. Como la cobertura aero- utilizarlas en la producci6n de papel, tableros aglo
fotogrbfica del area era inadecuada, la unidad tbcnica merados y otros productos derivados de la madera. 

' trabaj6 con expertos del Instituto Geografico Nacional Durante - -qse I del estudio se Ilevaron a cabo 
Tommy Guardia en ]a btsqueda de formas alternativas actividade irc-,,s e informales de adiestramiento. 
de preparar un mapa base para el Darien. Con el fin de Durante t - r - odo, los expertos panamer~os de la 
mantenerse dentro del programa de trabajo y del unidad t6cnica incrementaron informalmente sus co
presupuesto, el equipo decidi6 utilizar imagenes de nocimientos trabajando con especialistas internacio
radar a escala de 1:250 000, anticuadas fotografias nales y otros expertos narionales de los organismos 
aereas del 40 por ciento de 'a regi6n, y estudios de sectoriales. Ademas, a rnediados de 1975, se liev6 a 
campo. cabo un seminario de una semana de duraci6n, en el 

Se consideraron dos mtodos para compilar infor- cual se trataron temas de desarrollo regional y formu
maci6n suplementaria mas exacta: la formaci6n de un iaci6n de proyectos. Auspiciado por el MPPE y el 
equipo interdisciplinario para conducir un estudio CETREDE (Centro Interamericano de Adiestramiento 
conjunto de cada area, y la realizaci6n de estudios para la Formulaci6n y Evaluaci6n de Proyectos) de la 
sectoriales convencionales. Debido a que la parte de la OEA, este seminario reuri-5 personal t~cnica y adrninis
regi6n utilizada para agricultura y crfa de ganado tenia trativo de los organismos sectoriales de planificaci6n, 
pocos bosques y la otra estaba compuesta principal- de ejecucibn y de financiamiento, para discutir los 
mente por bosques pluviales escasamente poblados, elementos te6r'cos y pr cticos de la planificaci~n 
se opto por el enfoque sectorial (vease el mapa 2). Este regional y el desarrollo de proyectos. Ms que un mero 
enfoque ahorr6 tiempo al principio, si bien parte de ese taller de trabajo, este seminario permitio que los fun
ahorro se perdi6 posteriormente al sintetizar los cionarios panamer)os, que -en 61tima instancia serian 
resultados. los responsables de evaluar, financiar y ejecutar los 

Los estudios sobre recursos naturales acabaron con proyectos- se compenetraran del estudio. Al mismo 
algunos arraigados mitos sobre el ilimitado potencial de tiempo proporcion6 a Ia unidad tecnica una idea de 
la regi6n. En la mayor parte de la misma, el suelo era c6mo seria percibido y utilizado su trabajo. 
muy poco protundo y el terreno accidentado invitaba a Durante la Fase I surgio un serio conflicto institucional 
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Uso Potencial de la Tierra, Regi6n del Darien, PanamA 
MAPA 2
 

Usos predominantes 

Agiutr nesv Explotaci6n forestal y cultivos permanentes 

Pastos ycultivos psrrmanentes oqe de poec~ 
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entre el MIPPE y el Ministerio de Agricultura sobre el 
Proyecto de Desarrollo Integrado del 6rea del Bayano 
en Ia provincia de Panam6. Segin el Ministerio de 
Agricultura, el desarrollo de tierras en Ia cuenca hidro
grfica afectarna tambien Ia capacidad del rfo para 
alimentar [a presa de Bayano, de manera que el 6rea de 
accidn del estudio del Dari n no deberfa incluir Ia 
cuenca de Bayano. El MIPPE no estuvo de acuerdo, y 
como un arreglo inicial a esa diferencia, los directores 
del proyecto decidieron limitar los estudios de bosques 

y suelos especificamente ala provincia del Dari6n. Ma's 
tarde, Ia comisi6n ejecutiva restringio todas las acti
vidades a esa provincia. 

A piincipios de 1976 se habian reunido y analizado 
datos sobre uso de Ia tierra, capacidad de los suelos, 
recursos minerales y pesoueros, telecomunicaciones, 
transporte, y el potencial global del desarrollo regional. 
Se nombro un pequero grupo de trabajo dentro de Ia 
unidad tkcnica para sintetizar los resultados, extraer y 
coordinar las principales conclusiones de los estudios 
sectonales, y preparar una estrategia regional que 
complement6 el plan nacional de desarrollo 1976-80. 
Ese equipo de trabajo Ileg6 a Ia conclusion de que 
dentro de los pr6ximos 20 argos el PIB de Ia provincia 
del Darien se triplicar6 y Ia poblacibn economica
mente activa aumentara al doble, Ioque incrementara 
en forma proporcional las necesidades de infraestruc-
tura. Por consiguiente, los puntos centrales de Ia 
estrategia de desarrollo regional propuesta fueron: (1) 
fortalecer las ,reas densamente pobladas de La Palma-
Chepigana y Yaviza-EI Real-Boca de Cupe mediante el 
mejoramiento de las actividades productivas, los ser-
vicios y Ia infraestructura: (2) mejorar el control sobre 
las poblaciones de colonos ilegales a Io largo cie Ia 

Carretera Panamericana y planificar su posterior asen-
tamiento, y (3) disefiar una red de transporte fluvial y de 
carretera para conectar las 6reas m6.s densamente 
pobladas, vinculandolas entre si y con el resto del pais 
(vOase el mapa 3). La estrategia general fue dirigir el 
desarrollo hacia las 6reas que mejor pudieran ade-
cuarse en el largo plazo, y desviarlo de las 6reas 
marginales donde el desarrollo agroindusirial darnarfa 
seriamente Ia base de recursos naturales. 

Para poner en ejecuciOn esta estrategia, Ia unidad 
t~cnica propuso tres alternativas. La primera se bas6 en 
el nivel de inversiones existentes, y se concentr6 
principalmente en el desarrollo de servicios sociales e 
infraestructura fisica. La segunda supuso que se pro-
ducirfa un incremento sustancial en los gastos de 
capital para financiar el rbpido crecimiento del sector de 
producciOn. La tercera alternativa foe una transaccion 
destinada a lograr un mejor equilibrio del desarrollo de 
los sectores sociales y los que estan relacionados con 
Ia produccion, Io que involucr6 incrementos modestos 
de inversion. La comisiOn ejecutiva escogi6 Ia tercera 
alternativa, y esta acciOn sirviO de acicate para que el 
gobiernocomprometierafondosparallevaralapractica 
las recomendaciones del estudio. 

" . . 
. . 

. 

El equipo a cargo del inventario forestal durante los estudios 
de reconocimiento para Iaconfecc16n de mapas en Ia 
region del Darln. 

El equipo que hizo el inventario forestal con algunos colonos 
del Darien. 

Las conclusiones de los estudias de diagndstico, da 
estrategia regional propuesta y Ia argumentacion dIl 
gobierno para su compromiso de inversiones para Ia 
region se publicaron en julio de 1976 en un informe 
preparado conjuntamente por Ia OEA y el Gobierno de 
Panam6, titulado "SituaciOn Actual y Perspectivas en Ia 
Regidn del Darien". 

B. 	 Fase h Subregionalizaci6n e Identificaci6n de 
Proyectos 

De Ia fase de diagnOstico, Ia unidad tecrica obtuvo 
los datos necesarios para dividir el 6rea del estudio en 
subregiones, Io que significaba un primer paso para Ia 
evaluaciOn de los proyectos existentes y Ia identifica
cibn de otros nuevos. La subregionalizacion fue un 
proceso en dos etapas. En primer lugar se efectuaron 
analisis de homogeneidad y polarizacion y luego se 
consideraror, aspectos pr6cticos politicos y operativos. 

Las subregiones fueron unidades relativamente 
homogeneas seleccionadas sobre Ia base de factores 
talescomolacalidaddelossuelos, elrelieve, elclima, el 
uso de Ia tierra y Ia cubierta vegetal. La unidad t6cnica 
determin6 los limites de atraccion y el alcance de los 
servicios alrededor de cada uno de los principales 
centros de poblaciOn, tanto en Ia actualidad como para 
las proyecciones realizadas para 1985 y el argo 2000 
(veanse los mapas 4 y 5). Estos anlisis de polarizacidn 
se enlazaron luego con los datos de los limites de las 
subdivisiones politicas para delinear cinco "zonas de 
programaciOn" (ve~nse el mapa 6 y el cuadro 2). 
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Sistema de Centros Poblados al Aujo 1985 
Regi6n del Darien, PanamA MAPA 4 
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Sistema de Centros Poblados al Afto 2000 
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Cuadro 2
 
ZONAS DE PROGRAMACION
 

(Subregiones)
 

Porcentajes de 
suelos aptos para 

Agricultura 
Densidad Intensiva, pastos 

Subregl6n Superficie 
ha 

de 
poblaci6n 

y cultivos 
permanentes Forestal Observaclones 

Chucunaque 550 000 Alta a mediana 54 33 Ruta d , !a 
Carretcta 
Panamericana 

II-A* La Palma- 286 000 Alta 31 37 Se halla cerca 

SambtO del Golfo de 
San Miguel 

II-B* Rio Balsas 121 000 Mediana 70 21 Centro de la 
provincia sobre 
los Rios Balsas 
y Tuira 

II1. Rio Jaque 90 000 Mediana a 8 18 Sobre el 

baja oceano 
Pacifico, 
colindando 
con Colombia 

IV. Rio Congo 124 000 Baja 20 Se halla cerca 
del Golfo de 
San Miguel 

V. Area 63 000 Baja a nula 11 45 Frontera 

Frorteriza compartida 
con Colombia; 
zona de control 
de la fiebre 
aftosa 

Fuente: 	 Elaborado en base a Situacidn Actualy Prospectlvasde /a Regldn Oriental-Darien (documento prellnar), Goblerno de PanamA y OEA, julio de 

1976. 

La Palma-SambO y Rio Balsas fueron dellneadas originalmente c'nmo zonas septradas y postertormente combinadas para convertirse en Zona I. 

A fin de reducir la emigraci6n hacia la ciudad de 
Las Zonas I y II,Chucunaque y La Palma-SambO, se 

Panami y la Carretera Panamericana, fue necesario
designaron para desarrollo inmediato debido a que las 

actividades preliminares de construcci6n de la Carre-	 incentivar la creaci6n de empleos en este centro 
provincial. Por el contrario, los emprendedores indios 

tera FPanamericana ya habian originado asentamientos 
ilegales en esa area; otras causas fueron que las chocoes (darienitas) y los inmigrantes provenientes de 

condiciones agrfcolas eran relativamente favorables y otras provincias afluian a Samb6 a pesar de la falta de 

que Yaviza era la poblaci6n de rnas rapido crecimiento servicios. Las necesidades mas apremiantes de Samb6 

eran un centro de servicios de mercado y la infraes
de la regi6n. Las 6reas principales de la Zona I, La 

Palma y Samb6, contrastaban notablemente. La Palma, tructura social. 

que es la capital y al mismo tiempo la ciudad mas Las actividades de desarrollo se diferirfan en las 

grande de !a provincia, era poderosa politicamente pero Zonas Ill y IV, que son 6reas montarIosas y pobres en 

se mantenia estancada en el orden econ6mico. recursos situadas en los extremos noroeste y sudoeste 
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AREAS DE COLONIZACION DE LAS SUBREGIONES DE
 
CHUCUNAQUE Y LA PALMA-SAMBU
 

Captacl6n 
Subreg16n Superficle Poblacl6n Uso actual de de 
y Area Ublcacl6n ha en 1977 la tlerra famillas" 

I. Chucunaque 
1. Yaviza Alrededor de la 21 000 2700 Agropecuaria 1 900 

localidad de Yaviza y foresta! 

2. Canglon Desembocadura 13 000 Escasa Agropecuaria 1 200 
del rio Cangl6n y forestal 

3. Laja Valle del 5 100 Escasa Agricola 460 
Blanca rio Ghucunaque indigena 

4. Meteti Nordeste de la 7 200 Escasa Agric.ola 660 
Carretera colonos 
Panamericana espontaneos 

5. Santa Fe Valles de los 11 200 Escasa Agricola y de 1 000 
rios Sabana, servicios 
Lara, Hinostroza, (punto uni6n 
y laderas de la con la carretera 
Quebrada La Palma) 
Tumaganti 

I1.La Palma-Samhu 
1. Sambu Sur y oeste de 12250 1 100 Agropecuaria 1 100 

la localidad de y forestal 
de Sambb 

2. Sete- Al sur de la 9 200 Escasa Agricola 840 
ganti localidad de 

La Palma 

3. Rio Al Norte de 7 000 Escasa Agricola y 640 
Balsas la reserva forestal 

forestal 

Fuente: Elaborado en base at "Proyecto de Desarrollo Integrado de Ia Regl6n Oriental de Panama-Darln". Secretarla General de Is OEA. Washington, 
D.C. 1977. 

Tsmaho promedlo de cinco personas por famtlla. 

de la provincia. La montailosa Zona V fue designada de programaci6n a mediados de 1976 se inici6 la Fase 
reserva forestal, que serviria como zona de contenci6n II, y la unidad t6cnica se concentr6 en las dos zonas 
contra las migraciones y la aftosa provenientes de designadas para desarrollo inmediato. A fin de identi-
Colombia. Es de hacer notar que el Departamento de ficarlas areasdeasentamientomas promisorias dentro 
Agricultura de los Estados Unidos ya habia destinado de cada una de ellas, se utilizaron seis criterios: 
7.7 millones de d6lares entre 1974 y 1978 para esta- cumplimiento de ]a estrategia rcgional; ubicaci6n de las 
blecer una barrera similar contra esta enfermedad a lo tierras productivas pron6sticos do poblaci6n y tenden
largo de la Carretera Panamericana en Colombia: cias del uso de!a tierra: reglamentaciones sobre el uso 
Parque Nacional Los Katios. de la tierra: presencia de asentamientos de colonos 

Los resultados de la Fase I se incorporaron a un ilegales, y condiciones de infraestrtictura. Tambien se 
informe p reliminar q ue se someti6 a la comisidn ee- consideraron los limites de la capacidad tecnol6gica ycutiva en junio de 1976. empresarial y el bajo nivel de la actividad econ6mica dela regi6n. El equipo delimit6 en forma tentativa cinco 
C. 	Fase II: Formulaci6n de Proyectos areas de asentamiento en la subregi6n de Chucunaque 

Interrelaclonados y tres en La Palma-SambLj (veanse el cuadro 3 y el 
Despues que la comisi6n ejecutiva aprob6 las zonas mapa 7). Luego identific6 las conexiones fisicas entre 
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lasareas urbanas yespecificolIa nfraostructura soco- menlo los paqeLeots con proyectos do transporte y 
economica roquorida por cada una do las comuniclados corrnonicacionos dostinados a unir las freas do asen
quo surcian tamonhtos y convortirlas r n una rogion coheronto 

Con ol objoto de seloccionar la combinacion optima (ve,nse ol cuadro 4 y el mapa 81. 
do los proyectos do produccidn, scrwicios o infraes- Tambien so aplicaron otros cuiatro criterios para la 
tructura para ostimular cl dosarrollo. Ia unidad tecnica soloccidn do proyectos 
conto con una lusta maestra oxtraida do su propio 1 El .usodo tcnoloc;:as rolativarnentoesimnplos. adap
trabajo y do Las discusinos nantonidas con Ia pobla- tablos a las capacidados omprosarialos yde mano 
ciOn local Muchas propuostas contonidas on Ia lista do obra localos 
habian surgido dol ostrocho tontaclo del proyocto conl 2.El usO racronal do los recuirsos natoralos 
las autoridados El planificador provwncial dol MIPPE 3 El estfrnul& do laconcontracidn do Ia poblaci~n 
asignado nicralmonto al ostudio trabajbo tmamonto modianto Ia croacion do om ploos y sorvwcos 
con las auloridados localos ylos grupos comunitarios 4 La nocosidad do manteoner los proyoctos y los 
provwncralos, yrT'stlardo. cuando 01 MIPPE Ioincorpord paquotos rolativanto poquodos. on vista do la 
a la unidad ldcnica. (sta iLJncioo como oficina pro- Himitacidn do los fondos oficialos y dol doscono
vwncal do planificacdon. Esto arroglo hizo dol oquipo uina cimoento do las porspoctivas dol financiamnionto 
prolifica fuonto do idoas do proyoctos intornacronal 

Para dotorminar la rnformacion minima nocosaria 
para soloccionar los proyoctos, e1oquipo prepare LunDrnoI oocioodniia~nd ryco.I
manual sob. dontiticacidony orrmulacOn do proyoctos unidad tocnica so rouno frococntomonto COn 01por-
Tambidn fije normas y tormatos para 0,1usO do los sonal tecnico dola conlrapartoenacional Estas reunio
organismos panamor~os qu~o sumnislrarian los datos nos ayudaron a abrir los canalos do comunicaclun quo 
Ademas. 01enfoquo do paquoto do proyoctos" acdop- postoriormonto so convortirian or canalos do asiston
tado para esto ostudio maxrmizd los ahorros agrupando ca. ospocialmonto al nivo! modio do gobiorno. 
los proyoctos complo.: .:tarios do produccion y do La soguinda parto dol adoestramiento formal del 
apoyo, de mnanora do molorar sus5 rolacionos combi- personal do los organismnos do contraparto tambien 
nadas de costo-beneficio La unidad tecnica ,suplo- estuvo relacionada conlIaidontificacion yselcccion de 
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Cuadro 4
 
PROGRAMA DE INVERSION A "ORTO PLAZO PARA LAS ZONAS I Y II
 

iNVERSIONES EMPLEOS 

ZONA ZONA COMUN TOTAL ZONA ZONA COMUN TOTAL 
I II A AMBAS I II A AMBAS 

- IPO DE PROGRAMA Y ZONAS ZONAS 

NUMERO DE PROYECTOS (miles de d6lares de 1978) 

AGRICULTURA (15 proyectos) 
Maiz (5) 
Pltano (4) 
Yura (2) 
Aame (3) 

5 558 
1 506(4) 

997(3) 
953(2) 
202(3) 

515 
365(1) 
150(1) 

-

-

6073 
1 871 
1147 

953 
202 

1 901 
1 094 

248 
302 
89 

303 
265 
30 

-

-

-

-

-

2204 
1 359 

286 
302 

89 

Plxbae, hlorba-llm6n, 
y guandu 1900(1) 1900 168 - 168 

PRODUCCION DE GANADO 
(9 proyectos) 
Centros de cria (3) 
Fincas de demostracl6n (3) 
Cerntros de adlestramiento (3) 

1194 
937(1) 
69(1) 

188(1) 

1785 
1386(2) 

104(2) 
295(2) 

-

-
-
-

2979 
2323 

173 
483 

13 
4 
2 
7 

22 
8 
3 

11 

-

-

-

-

35 
12 
5 

18 

SILVICULTURA (8proyectos) 414(5) 66(3) - 480 59 12 71 

PESCA (1 proyecto) - 510(1) - 510 45 - 45 

AGROINDUSTRIA (4 proyectos) 10310(4) - 10310 308 308 

CAMINOS PRINCIPALES 
(1 proyecto) - - 15100(1) 15100 -

CAMINOS SECUNDARIOS 
(13 proyectos) 2006(8) 1103(4) 40(1) 3149 - - 10 10 

ENERGIA (9 proyectos) 1366(5) 784(4) 2150 92 33 125 

TELECOMUNICACIONES 
(1 proyecto) - - 1972(1) 1972 - - 14 14 

INSTALACIONES PARA 
ALMACENAMIENTO (3 proyectos) 88(1) 258(1) 795(1) 1141 16 26 23 65 

URBANIZACIOrJ Y VIVIENDA 7593(4) 2159(4) 2148(1) 11900 - - - -

(9 proyectos) 

EDUCACION (4 proyectos) 260(2) 100(2) - 360 60 11 71 

SALUD (6proyectos) 74(2) 66(2) 3500(2) 3640 53 46 196 295 

ASISTENCIA TECNICA - - 68(1) 68 48 48 
(1 proyecto) 

TOTAL 28863 7346 23623 59832 2502 498 291 3291 

proyectos. El CIDIAT (Centro Interamericano de Desa- Panamericana, y un taller centralizado de manteni
rrollo Integral de Aguas y Tierras) organiz6 un curso de miento y reparaci6n de motores. Algunos de estos 
cuatro semanas de duraci6n sobre el desarrollo de proyectos formulados a nivel de prefactibilidad en este 
aguas y tierras, y el CETREDE dict6 otro m~s general de curso fueron financiados posteriormente. 
13 semanas sobre formulaci6n y evaluaci6n de pro- En el manejo de recursos naturales se utilizaron dos 
yectos. En este 6ltimo, los participantes planearon y enfoques diferentes. El primero, que finalmente fue 
evaluaron varios proyectos propuestos para ta regi6n desechado al adoptarse el segundo, se bas6 en un tipo 
del Darien: un mercado mayorista de productos agrf- de an~lisis de ecosistemas aplicable tanto a la evalua
colas, una fabrica de tableros contrachapados, un ci6n de recursos como a Ia formulacifn de proyectos. 
camino de acceso entre La Palma y la Carretera Este enfoque integrado incluy6 la clasificaci6n de los 
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CLAVE DE PROYECTOS PROPUESTOS 
SECTORESPRODUCTIVOS 

Mail w 	 Yuca 

RioChico Al lavza A.3 1 
ElSalto A 12 Yaviza A3.2 
RioTupiza Al.3
 
RioBalsas A.t.4 d lame
 
SantaFe A 15
 
Metetl A,16 Pinogana A4.1 
Seteganlr" Al.7 Late Blanca A4.2 
Celorio Al, Yaviza A.4.3 
Sambu A.l Santa Fe' .44 
LaChunga" A.i.10 Metet" A4 5 

Chepigana" A.4.6 
SI-tians Seteganli A.4.T 

RioJesus* A.4S 
Yfiza A.2.1 	 Taima;i A41 
RiOChico A 2.2 RioChieaa A.22Plaba. Hlerba-Lim0n Ouaidd 
ARrOals" A24
Arreli A.2.4Yavza 	 A5.1 
Meteti" A.2.5 aia . 

Mogud A.2S11 Peqwero
Rio Jesus A.2 

LaPatna P.1W GOnadata 
AgrolniustlalCentros decia 

SantaFe G1.1 Yaviza A-L1 
LaPalms .1.2 Yaviza A-i.2 
Sambu G.1.3 Yvza A-i 3 

San Fe A.i4 
Mddulosdemstrativos 4Forestal 
Santa Fe 02.1 
LaPaims G.22 	 Yeviza F.1 
Sambu G23 	 ElReal F.2 

RioChico F.3 
Centros deccp:aciiacidn 	 Catnogantl F4 

Sambu F.5 
SantaFe .3.1 Taimati F.6 
La Palms G3.2 La Punts F.7 
Ssmbuj 0.3.3 Ysoiea FS 

SECTORESDEINFRAESTRUCTURA Y SOCIALES 

TRANSPORTES 	 TELECOMUNICACIONES 

a Vialldadtroncal 	 Inlerurahns T.C.1 

Yaviza T.1 	 La Palma 
Yaviza
 

-- Vialidadsecuncldarl El Raal-Pinogana

S amb,-BiJag ual-Vallemdn
 

Meteti C.1 Santa Fe-Guarachint
 
Setegantl C.2
 
Taimeti 0.3 Larg distnchl T.C,1 
Samb C.4 
Garachin6 0.5 Rio Iglesies
 
Rio Chico C.6 Metetl
 
Tulr C.7 LajaBlanca
 
ElReal C.A La Punta
 
Rio PIrre CA ElComun-Corozal
 
1-aja lanca C.10
 
Piriaqu C.11 EDUCACION
 
La Punta C.12
 

Constnccldn do
 
(Ferry) 6ab eslsles eeasTransbordador wi0 0 

ENERGIA 	 Yaaize SantaFe, E.D.1 
Metetl.
Laja
 

Centrales de Blanca, ElTigre.

-eneracldn El Com'ln, La 

Punt y alros. 
Yaviza E.E.1 La Palms. Garachinii E.D.2 
Boo Iglesas E.E.2 y Bijagua-Vallemdn
 
Meloti E.E.3
 
ElComun E.E.4 Rcositalalte de
 
LateBlanca E.E,5 asteels
eacaE5as 
La Palms E.E.6 
Sanib E.E.7 	 Meteli, Pinogana. E.D.3 
Garachinh E.E.8 ElTigre. ElComun.
 
Taimali E.E.9 Marraganti. Arretl.
 

La Punta, Souta Fe 
DEALMACENAMIENTO 	 y Pirre. 

AGRICOLA%PRODUCTOS 	 La Palma, LaChunga. E.D.4 
Rio Jesus,
 

a Centrosdecompra y bodegas Venado,Bijagual
 
Pavarana, 


Vallemn y Setegontl
 
LaPalma.Shmbu. A.P.1
 
ElReal. Garchn6.
 
Chepigana.Seteganti. SALUO
 
Camogani. LolaBlanca.
 
Taimatiy Mol 0 	 Pussles dosalud 

* Silos 	 ElTigre, Metel, El Salto. 5.1 
Laja nca, RioIglesias.
 

Yaviza y Santa Fe A.P.2 Puerto
Villamor,Cucunati. 
Quimba y BaJo Chiquilo.

URBANISMO Taimati. Chepigena. S,2
Mogocinaga y Quintin SViiends 	 I AmassMaleo-lnfanl 

La Palms V.U.l 
Yviza V.U.2 Santa Fe S3 
SantaFe y arras localidades V.U.3 Sambuy Tucull 54 
Sambu V.U.4 
El Tigre y El Comun V.U.S If1 Hopiltales
ElReal VU6 
Taimati y Boca deTrampa VU7 Yaioa 8.5 
Bilsgual-Vallemdn V.U.8 	 La Palms 6.6 
Coroz.l y otras localdades V.U.9 	 ElReal' 5.7 

Proyeclos aeiecutarse en at medianso largo plazc 

AREAS DE USO POTENCIAL 

Areasde colonizacidn 
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ecosistemas del area del Darien utilizando el metodo de 
Zonas de Vida de Holdridge y describiendo los LISOS 
productivos, los posibles productos, las restricciones de 
uso y las fluctuaciones e ,o;-ouies de la productividad 
de cada proceso y cornpo,-rrn'-J natural. Este enfoque 
se propuso en un seminario realizado en la ciudad de 
Panama para especialistas interr acionales y pana-
meros, miembros del equipo y representantes del DDR. 
Los participantes consideraron los impactos que ori-
ginaria la conversi6n de tierras silvicolas en pastos para 
ganado, la tolerancia de mas aseniamientos ilegales, la 
roza de tierras cerca del Golfo de San Miguel y la 
preservaci6n de areas de reservas forestales. Tambien 
se discutieron el control de enfermedades y algunas de 
las practicas culturales de los grupos indigenas. Sin 
embargo, despu~s de alg~n trabajo inicial, los t.cnicos 
nacionales rechazaron el enfoque por considerarlo 
demasiado teorico, y decidieron cn camio limitar las 
consideraciones ambientales a la estimacibn de los 
posibles impactos al media ambiente de algunos de los 
mas importantes pi oyectos que habian sido propuestos, 
y sugerir la forma de aminorarlos. Por ejemplo, la unidadtecnica recomend6 mas tardo ol establecimiento do 
una Brigada para la Reglamentacibn del Usodela 

Relamuna rigdaa pra ntac~n el Uo d la 
Tierra dependiente del Ministerio de Agricultura, para 
controlar el uso de la tierra a Io largo de una franja de 
ocho kilometros a ambos lados de la Carretera Paname-
ricana (Ley No 71). La funci6n deesta brigada seria a 
de regular los asentamientos en os lotes, y si fuera 
necesario, relocalizar a los colonos que estuvieran 
utilizando tierras en forma indebida. 

Mientras se realizaban l asostudios regionales del 
Darien panamero, so Ilevaban a cabo trabajos cam-
parablos ene1 Darirln colombiano. Ambos paises do-
seaban desarrllarlas areasquesabririanmedianto el
enlace do la Carrotera Panamericana, aunque no era 

factible un enfoque formal binacional para desarrollar la 

regi6n compartida. Como una alternativa, el DDR ayud6 

a Colombia a Ilevar a cabc el estudio de la parte 
colombiana, empleando las mismas metodologias y 
generando datos comparables. La unidad tecnica del 
estudio del Darien panamelo convino la realizacidn de 
ura visita de la contraparte colombiana a la zona de 
estudio en Panam6, y posteriormente se formul6 un 
proyecto conjunto de telecomunicaciones. 

D. 	Fase I1: Programa de Accifn para el Desarrollo a 
Corto Plazo 

A principios de 1978 se produjo un retraso cuando las 
instituciones de financiamiento externo cortaron sus-
tancialmente los tondos para la ejecuci6n del proyecto. 
En vista de ello, la comisin ejecutiva decidib canalizar 
los fondos disponibles hacia las dos 6reas de asenta-
mientos -Yaviza y Samb- cuyos recursos naturales, 
densidad de poblacidn, potencial econ6mico y recep-
tividad politica presentaban las mejores posibilidades 
de exito. Esta decisi6n represento un costo politico 
considerable, pero para entonces ]a comisi6n ejecutiva 

se habfa convencido que solo cmn un "mfnimo crqtico" 
adecuado de inversi6n en ur; conjunto de proyectos 
complementarios podria s -;stentarse el crecimiento 
econ6mico de una regibr. 

La unidad tecnica ya habia identificado paquetes de 
propuestas para proyectos autosostenidos que crearian 
3 400 empleos y aumentarian sustancialrnente la pro
duccin bruta total y el ingreso en las 6reas de 
asentamiento de Yaviza y Sambti. Los paquetes tam
bien incluyeron propuestas para nuevos caminos se
cundarios: almacenamiento de cosechas, telecomuni
cacioneseinstalacionesdeenergiaelectrica,ymejoras 
en materia de educacion, salud y vivienda. 

Tambi n fue necesario etectuar ajustes adicionales 
on los proyectos coma consecuencia de las limita
cines de fondas. Ademas del carte glcbal do casi el 50 
par ciento de las fandos. el MIPPE anuncio quo la 
reduccion seria mas sovora en las primeras dos alos. 
En consecuencia, la comisi nojecutiva limito a mas 
el enoque del estudio del prayecto dentro de Yaviza y 
Sambc, e inicio un Programa doeAccin Inmediata" queso concentraba en los proyectos quo presentaban el 
mayor potencial a corto plazo con respecto al rendimiento de la inversion, la infraestructura que serfa 
miento do a inver a intraesura o sor 
necesaria para el tercer aro, y los pianes para btener 
financamient adicional. En a primera fas del Pro
grama do Accin Inmediata (aros uno y dos), Ia 
Carretera Panamericana se completaria hastaYaviza, y 
se desarrollarian los servicios sociales y la producci6n 
agricola. En la segunda fase (aros 3 a 5) continuarian
los programas destinados a construir obras de in
fraestructura, fomentar la agricultura y mejorar los 
servicios sociales, y se iniciaria un programa de desa
rrollo industrial. En el plan quinquenal de actividades 
proyectado se determino [a secuencia de las inver
siones y otras actividades vinculadas con la estratogia 

es (vas c ad ro 5c. 
espacial (vase el cuadro 5). 

Unavezrefinadoslosprogramasdeaccioninmediata 
y a corto plazo, se calcularon sus efectos sobre los 
recursos naturales. La unidad tecnica propuso enton
ces ajustes en varios proyectos. 

* 	Proyectos agricolas. Para disminuir la erosi6n, la 
sedimentaci6n ocasionada por el agua y la eutro
ficaci6n en el Golfo de San Miguel, no deberia 
cultivarse maiz en determinados suelos, y deberian 
adoptarse pr~cticas de cultivos intercalados. Seria 
preciso emplear tecnicas menos mecanizadas 
para la produccion de cultivos; las 6reas boscosas 
deberian utilizarse como diques y filtros para el 
escurrimiento de !as aguas: en vez de yuca deberia 
plantarse platano en los suelos Pr,,sionables, y 
seria aconsejable usar fertilizantes naturales y 
pesticidas. 

* 	Procesamiento del almiddn de yuca. Debido a que 
la planta de procesamiento propuesta podria con
tribuir a 'a eutroficacion al descargar en el agua 
efluentes org6nicamente ricos, dichos residuos 



Cuadro 5
 

PLAN DE ACCION QUINQUENAL
 

I. Arlo 1 
- Continuar los trabajos de la Carretera Panarnericpna. 
- Implementar los proyectos de cultivo de maiz y plbtano en las Areas de 

Rio Chico, Sambu, Yaviza y Rio Jesus. 

- Implementar proyectos de cultivo tecnificado de yuca y Aame en las 
Areas de Yaviza y Pinogana. 

- Iniciar un plan piloto de desarrollo ganadero en las Areas de Santa Fe y 
La Palma. 

- Implementar !os proyectos de explotacldn forestal en las Areas de 
Yaviza y Rio Chico. 

- Implementar un proyecto de pesca artesanal en el Area de La Palma y 

-

-

Implementar un proyecto agroindustria de exiraccion de aceite de 
ricino en base a higuerilla. 
Construir vias secundarias de comunicaciones en las Areas de 

Golfo de San Miguel. 
- Construir vias secundarias de comunicaci6n en las Areas de Rio Chico, 

Talmati, Sambu-Garachin6 y La Punta. 
- Implementar un proyecto de energia en el Area de Ei Com,'n. 

Seteganti y Sambu. 
- !mplementar un proyecto de energia en el Area de Meteti. 
- Iniciar un programa de a!macenamiento de productos agricolas en 

diferentes localidades. 
- Construir y reparar aulas escolares en las localidades de Yaviza, Santa 

Fe y otras comunidades. 
- Iniciar un programa habitacional y de urbanizacion en las Areas de 

Yaviza, Sambu, El Tigre, Taimati-Trampa, Bijagual-Vallemon. 
- Iniciar un programa de asistencla tdcnica y crediticia a los productores - Const'uir y reparar aulas escolares en La P-!ma. 

agricolas de las Areas I y I1.Dicho programa se IlevarA a cabo de 
acuerdo con los programas de producci6n que han sldo establecidos. -Iio 4 - Implementar un proyecto de cultivo de flame en baja Blanca,. 

I1. Arlo 2 
- Termlnar los trabajos de la construcci6n de la Carretera Panamericana 

- Implementar un programa de cultivo de pixbae, hierba limon y guandu 
en el area de Yaviza. 

hasta Yaviza y su prolongaci6n en 
localidad. 

un tramo de 5.5 km al sur de dicha - Implementar proyectos de explotacion forestal en las Areas de 
Camoganti y La Punta, y de industrializacion de la madera en el Area de 

- Implementar un proyecto de cultivo de maiz en el Area de El Salto. Yaviza. 
- !niclar un plan piloto de desarrollo ganadero en el Area de Sambi. - Implementar un proyocla agroindustrial de elaboracion de almidbn de 
- Implementar nuevos proyectos de explotacin y desarrollo forestal en 

las Areas de El Real y Sambu. 
- Implementar una planta agroindustrial de seleccl6n y empaque de 

plitanos, y elaboracion de harina en base al plitano de rechazo en 
Yaviza. 

- Instalar un transbordador entr; La Palma y La Punta. 
- Implementar proyectos de ent;rgia electrica en las Areas de Yaviza y 

Sambu. 

yuca en el Area de Yaviza. 
- Construir vias secundarias de comunicaciones en las Areas de Tuira y 

Piriaque. 
- Implementar proyectos de energia eldctrlca en La Palma y Gerichln. 
- Iniciar un programa de telecomunicaciones a nivel provincial. 
- Iniciar un programa de vivienda y urbanlzaci6n en las Areas de La 

Paima, Santa Fe-Metati, El Real y otras localidades nuevas. 
- inciar un proyecto hospitalario en el Area de la Palma. 

- Construlr obras de almacenamlento de productos agricolas en Yaviza yotras localidades. V. Afio 5 
-- sclarnprogrma d p n-

- Inciar un programa de expans6n y mejoramiento de centros 
Continuar los programas de cultivo de maiz, plitano, yuca, name,
pixbae, hierba limon, guandu e higuerila. 

Ill. 

caraonstruccn de un hiaenal enYaviz-
- Iniciar [a construccion de un hospital regional en Yaviza. 
Arlo 3 

Continuar los diferentes programas de desarrollo ganadero, forestal e 
indusitalizaci6n de la madera. 

- Continuar los proyectos de desarrollo agroindustrial Iniciados en los 
- Implemenar proyectos de cultivo de maiz y plitano en Rio Tupiza, 

Santa Fe, y Arreti. 
aflos anteriores, junto al desarrollo de un proyecto de enlatado de 
palmito y guandu, y destllaci6n de aceltes esenciales en Yaviza. 

- Construir vias secundarias de comunicaciones en el Area de El Real, 
Rio Pirre, y Laja Blanca. 

- Continuar el desarrollo de los programas de energia y 
telecomunicaciones. 

- Continuar los diferentes programas habitacionales y de irbanizaci6n. 
- Continuar el programa de construcc16n hospitalaria en las Areas de 

Yaviza y La Pa!ma. 
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deberian ser convertidos en fertilizantes naturales, 
Ademas deberia limitarse el uso del 6cido sulfuroso 
en la fabricaci6n del almid6n, 

* 	Operaciones de aserradero. Hasta que se Ileven a 
cabo mayores investigaciones sobre la capacidad 
de regeneracion de los bosques, la tala en las 
laderas altamente erosionables deberia limitarse a 
bandas en contorno de 500 metros. Las concesio-
nes forestales deberian controlarse muv de cerca, y 
seria preciso incrementar el apoyo a la Unidad de 
Recursos Naturales Renovables (RENARE) del 
Ministerio de Agricultura. 

" 	Proyectos ganaderos. Debido a que seria nece-
sario desbrozar las tierras para pastos, los pro-
yectos ganaderos deberian confinarse a los terre-
nos pianos o ligeramente inclinados, y habria que 
estaolecer fajas protectoras contra Ia erosi6n a o 
largo de rios y costas. Deberia considerarse la cria 
de ganado en corrales, que requiere menos super-
ficie por animal y por Io tanto permitiria la rotaci6n 
de cultivos, y tambien ol pastoreo en las areas 
bcscosas de SambO. El pastoreo de ganado en los 
bosques implicaria talar los 6rboles viejos, podar 
las ramas de otros ,rboles, y utilizar la pulpa tratada 
para alimento del ganado, pero no comprenderip 
actividades de tala total. Esta t6cnica implica tam-
bin un uso mas intensivo de mano de obra que las 
operaciones tradicionales de ganaderia a campo 
abierto. 

" Proyectos de vivienda. Debido a que los desechos 
provenientes de las viviendas y los efluentes de los 
alcantarillados presentan serios problemas, debe-
ria estudiarse una "tecnologia de proceso naural" 
como la fertilizacidn de los suelos con los desechos 
tratados, y la utilizaci6n de tanques de decantaci6n 
para purificar el agua y producir fertilizantes. 

E. Actividades Finales de Adlestramiento 

Las conclusiones y recomendaciones se analizaron 
en un programa de 3diestramiento de cuatro semanas 
de duraci6n, coauspiciado por el equipo de estudio, el 
MIPPE y el Centro Interamericano para Desarrollo 
Regional con sede en Maracaibo, Venezuela. A la 
reuni6n asistieron cerca de 30 expertos de organismos 
de planificaci6n, ejecuci6n y financiamiento, v en la 
misma se analizaron conceptos de planificaci6n y 
manejo de planes y proyectos regionales. Al igual que 
en las actividades de adiestramiento anteriores, este 
programa reuni6 al personal t6cnico cuya asistencia y 
apoyo iesultarian criticos durante la ejecuci6n de los 
proyectos. 

IV. Implementacion de las
 
Recomendaciones 


Las propuestas de Io programas y proyectos sur-
gieron despues de labonosos esfuerzos para conciliar 

posibilidades, expectativas y limitaciones. Desde el 
comienzo, la unidad t6cnica tuvo en cuenta las limita
clones institucionales, y desde 1977 se asign6 una alta 
prioridad a la formaci6n de instituciones locales. Dadas 
las graves deficiencias institucionales a nivel provincial 
y debido a la centralizaci6n de la asignaci6n de foridos, 
el equipo propusu el establecimiento de una organia
ci6n aut6noma y descentralizada, la "Agencis para el 
Desarrollo de ]a Region Oriental". 

Las metas de est6 .uevo organismo serian detirnir 
politicas, someter planes y programas a las autoridades 
superiores, formular presupuestos, coordinar todos los 
programas de desarrollo en el Darien, y evaluar los 
informes peri6dicos de progreso. Los Ministros de 
Agricultura, Obras Pcblicas, Salud P~blica y Educaci6n, 
y el MIPPE participarian en una comisi6n ejecutiva que 
vigilaria las actividades de dicho organismo, mientras 
que un comite ejecutivo propondria actividades a corto 
y mediano plazo y supervisaria su ejecucibn. Los 
directores regionales de los ministerios integrarfan la 
comisi6n ejecutiva junto con el gobernador provincial, el 
vicepresidente provincial de Ia Asamblea Nacional de 
Representantes, el jete de la zona militar y el planifi
cador provincial del MIPPE. El organismo seria adminis
trado por un director ejecutivo designado por los 
ministros. Los recursos monetarios provendrian de 
fondos sectoriales asignados a la provincia, fondos 
destinados a la instituci6n misma, e ingresos prove
nientes de servicios. El Ministro del MIPPE presidiria la 
comisi6n y el planificador del mismo ministerio estaria al 
frente del comite ejecutivo, de modo que la nueva 
entidad tendria acceso a !as oficinas de planificaci6n 
nacional y de presupuesto. 

La continuidad de! proceso de planificaci6n dependia 
de que este nuevo organismo se estableciera, y de que 
el grupo panamer~o adiestrado durante el estudio se 
mantuviera unido. A principios de 1978 el Ministro del 
MIPPE decidi6 mantener intacto el equipo tecnico para 

efectuar el seguimiento de las recomendaciones del 
proyecto e identificar fuentes adicionales de financia
miento, pero no se adopt6 ninguna decisi6n con res
pecto al nuevo organismo. 

En 1978, la comisi6n ejecutiva aprobo el informe final 
de la unidad tecnica, Proyecto de Desarrollo Integrado 
de la Regibn Oriental de Panama-Darien, que fue 
entonces publicado por el DDR. Tambien se hizo 
circular un resumen de ese documento, y se produjo 
una pelicula sobre la regi6n y el proyecto. Posterior
mente se sometieron al Consejo Provincial las conclu
siones y recomendaciones del documento, y la comi
si6n ejecutiva autoriz6 al DDR a publicar a nivel 
internacional los resultados del estudio. 

V. Epilogo: Cuatro Afios mds Tarde 

A rafz de la recesi6n mundial, las limitaciones en la 
disponibilidad de financiamiento externo y la inflaci6n, eI 



127 

Gobierno panamero decidi6 restringir los gastos pO- pero no tiene capacidad para vigilar y controlar a 
blicos y concentrarse en reducir las elevadas tasas de alrededor de 6 000 nuevos colonos que el Servicio 
desempleo. Con [a firma de los tratados del Canal de Nacional de Erradicaci6n de la Malaria estima ingre-
Panam6, tambien desplaz6 su atencion a la incorpo- saran al Dariei. Las recomendaciones del ar,6lisis 
racien de la Zona del Canal al territorio nacional y al ambiental tampoco se han Ilevado a la practica, proba
desarrollo de Ia relativamente rica region occidental. blemente porque eran consideraciones de impactos 
Por estas razones, es poco probable que las inversiones ambientales adicionales m~s qJe partes integrales de 
pblicas en la provincia del Darien se eleven por encima los proyectos que se estaban formulando. 
de los niveles recientes. Los intentos por hallar financiamiento externo para 

En la actualidad la region de Panama Oriental ha sido establecer el nuevo instituto de desarrollo provincial 
designada comu una reserva potencial, y el enfoque fueron infructuosos, y una de las razones de ello podria 
actual del gobierno dentro del Darien es fortalecer la ser el fracaso de las corporaciones de desarrollo 
economfa de Yaviza. La oficina de planificaci6n provin- establecidas en otras provincias de Panarn . 
cial del MIPPE contin~a utilizando el estudio del Darien Como resultado del estudio del Darien en Panam6, la 
como marco de referencia, pero las metas no han sido capacidad local de planificacien se ha incrementado 
satisfechas y solo se han puesto en ejecucien elemen- decididamente. Antes de la disolucien de la unidad 
tos seleccionados de los paquetes de proyectos. t6cnica nacional del proyecto en 1979, la misma habfa 

Se iniciaron mas proyectos de infraestructura que de comenzado el diagnestico de los recursos de ]a pro
produccion. En paticular, la construccion de caminos vincia de Bocas del Toro, aplicando de ese modo la 
ha sido muy extensa. Hay nuevos caminos entre destreza y experiencias adquiridas en el estudio del 
Sambb, Seteganti, Rio Balsas, Meteti y Yaviza, cinco de Darien. Todavia es muy pronto para poder predecir si se 
las ocho areas originalmente recomendadas para asen- adoptaran las recomendaciones restantes del equipo. 
tamientos. El camino a La Palma fue desviado y 
ampliado, el de Yaviza tue prolongado, el de Samb6 
pavimentado, y se mejoraron los que van a El Real y VI. Lecciones Aprendidas 
Jaque. Lo ms importante es que con el financiamiento 
del Banco Interamericano de Desarrollo se extender6 la La ETAPA DE DISEI O del estudio del Darien ilustra los 
Carretera Panamericana hasta Yaviza, recomendacien beneficios de: 
clave del estudio. 1. Ajustar el enfoque del estudio Iom~s r~pidamente 

Hay varios otros proyectos en marcha. Por ejemplo, posible mediante la identificacien tentativa de los 
se han establecido en el Darien ocho escuelas pri- sectores, problemas o areas geograficas que me
marias con enseranza"basica" detres aros,yel primer rezcan la mayor atencien. Este objetivo puede 
instituto vocacional y tecnico de ]a region: ademfs, la lograrse muy eficazmente con un r~pido estudio 
Universidad de Panam, ha iniciado actividades de preliminar diser'ado para establecer los terminos 
extcisien en el area. A traves del programa de cons- de referencia del estudio principal. 
truccien de instalaciones de salud, dentro del Sistema 2. Adecuar cuidadosamente los objetivos al tiempo y 
Integrado de Salud, el nirimero de medicos y personal de recursos disponibles (fondos, mano de obra, 
enfermeria ascendi6 de 26 en 1977 a 45 en 1980. Los acceso at trea y capacidad institucional). En el 
programas para controlar la fiebre aftosa y otras plagas estudio del Darien, el alcance del trabajo se redujo 
que afectan al ganado contin~an llevandose a cabo, y a un nivel razonable mediante las siguientes 
se ha establecido un puestc de control para confiscar medidas: 
todo producto animal en el camino hacia el oeste. El 
Instituto de Mercadeo Agropecuario construy6 instala- aLmar lo d
ciones para el almacenarniento de granos y otrosdearlo 

b. Limitar el alcance del estudio eliminando todos 
,oductos, y en los municipios se han instalado esta- los aspectos que est~n s~lo marginalmente 

ciones radiotransmisoras y repetidoras de microondas. vinculados con el mismo. 

Por otro lado, las limitaciones financieras han de- c. Sernalar zonas especificas de desarrollo dentro 
morado el programa de vivienda del Instituto Nacional del 6rea de estudio. 
de [a Vivienda, la construccion de la Carretera Panamrcnaqeva a Colombia, y las propuestas sabre 3. Lograr que el gobierno especifique la cantidad de 
americana que aeColos yauas Estinstere capital que estara disponible para poner en prc
maneja de las recursas naturales. El Ministeria de tica las recomendaciones y la funcien del 6rea 
Agricultura cre6 una Brigada de Reglamentacien del dentro de los planes nacic lales. En el estudio del 
Uso de la Tierra para controlar su utilizacion alo largo de Darion, estos obstulos se superaron en la si
franjas de ocho kilometros a ambos lados de la Carre- Daiene orma 
tera Panamericana: sin embargo, la nueva oficina s6lo guiente faria: 
otorga lotes a inmigrantes, ya que no dispone de fondos a. Solicitando al gobierno que eligiera entre tres 

a los colonos ilegales. El organismo niveles alternativos de inversion, ypara expulsar 
procura restringir las concesiones a las tierras planas, b. Haciendo hincapi6 en el hecho de que el Go
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bierno panamero ya habra convertido a la regi6n 
del Darien en una alta prioridad del desarrollo en 
el ma:co del desarrollo regional del pars. 

4. Definir explicitamente los conceptos de manejo 
ambiental antes de iniciarse los trabajos del pro-
yecto. Las crticas en el sentido de que el enfoque 
del analisis de ecosistemas era demasiado te6rico 
Ilevaron a formular estudios ambientales suple-
mentarios, que fueron los prirneros en desaparecer 
como consecuencia de los cortes presupuestarios. 
Otro resultado fue la adopci6n de un enfoque 
restrictivo del manejo ambiental, que fracas6 por la 
falta de mecanismos adecuados para ponerlo en 
practica. 

LaETAPADEEJECUCION del estudio mos!r6las siguien-
tes ventajas: 

1. Recopilar 6nicarrente la informaci6n necesaria 
para identificar problemas y oportunidades de 
desarrollo, delinear zonas de desarrollo, y generar 
ideas de proyectos. A pesar de la definici6n de 
tareas especificas, la fase de diagnstico de los 

proyectos del Darien insumi6 una pare demasiado 
grande del tiempo y los recursos dei estudio. 

2. 	Incluir un plan para un centro "urbano" o de 
mercado y servicios, y un plan de transporte 
relacionado con el mismo, incluso en regiones 
subdesarrolladas. Sin emb3rgo, dado el alto costo 
de la energia, en regiones htmedas tropicales 
tales planes deberian considerar tambi6n el trans-
porte fluvial, adembs del terrestre. 

3. 	Recopilar ideas de proyectos desde el comienzo 
del estudio, utilizando todas !as fuentes posibles: 
propuestas de proyectos existentes, planes e ideas 
de proyectos de los ministerios sectoriales, pro-
puestas de ciudadanos y grupos locales, y trabajo 
de campo. En el estudio del Darien, el equipo 
reuni6 un gran nimero de ideas y luego establecio 
un sistema para efectuar una rapida evaluaci6n, 
comparaci6n y selecci6n de aquellas que justifi-
caban una formulaci6n a nivel de prefactibilidad. 

4. Equilibrar las actividades de producci6n de los 
servicios de apoyo a las mismas y de los servicios 
sociales, a fin de que los servicios generen y 
apoyen las actividades de producci6n, las que a su 
vez generan riqueza suficiente para solventar los 
servicios. En un area tan subdesarrollada como el 
Dari6n es preciso contar con "paquetes de pro-
yectos" balanceados que en conjunto tengan una 
ala relaci6n de costo/beneficio, aun cuando dicha 
relaci6n pueda ser baja en algunos proyectos 
individuales. 

5. 	Limitar el costo total de los proyectos propuestos a 
la caritidad de capital disponible. Cuando tuvo que 
cortarse el presupuesto de inversiones destinado 
al Darien, el Ministro de Planificaci6n decidi6 diferir 
la aplicaci6n de algunos "paquetes de proyectos" 
en vez de Ilevar a cabo uno o dos proyectos 
pequer os en cada localidad, ninguno de los cuales 

habrfa sido suficiente para catalizar el desarrollo 
local. 

6. Reducir los problemas de manejo ambiental me

diante la formulaci6n y ejecuci6n de proyectos 
compatibles que se refuercen mutuamente: 
a. Para prevenir la propagacion de la fiebre aftosa 

desde Colombia, el plan regional incorpor6 el 
plan de Panama para crear un amplio parque 
nacional a lo largo de la frontera entre ambos 
paises, a fin de que sirviera de zona de separa
ci6n entre los dos paises. 

b. Para minimizar el dar o ocasionado a los suelos 
y la vegetaci6n corno consecuencia del des
brozo indiscriminado y el exceso de labranza en 
areas nuevas no adecuadas para una agricul
tura sostenida, se formularon proyectos para 
proveer extensi6n agricola, credito, infraestruc
tura de transportes y servicios sociales que 
contribuyeran a garantizar el asentamiento a 
largo plazo de nuevos colonos en areas 
apropiadas. 

La ETAPA DE IMPLEMENTACION del estudio ilustr6 la 
importancia de: 

1. Lograr la participaci6n de una 6ptima combinaci6n 
de entidades para asegurar la ejecuci6n de las 
recomendaciones del estudio, que inclufan: (1) un 
organismo de planificaci6n con un enfoque inte
grado para el desarrollo y acceso al proceso 
presupuestario, y (2) los ministerios sectoriales 
que pondrian en ejecuci6n la mayor parte de los 
proyectos de inversi6n. 

2. Reunir a los responsables de la formulacion de los 
proyectos con las personas que luego tendrian a 
su cargo el financiamiento y la ejecucian de los 
mismos. Tales relaciones fueron fomentadas for
mal e informalmente durante todo el estudio del 
Darien, especialmente a traves de seminarios 
sobre desarrollo regional, que tuvieron un doble 
objetivo: (1) el adiestramiento, y (2) el estableci
miento de relaciones entre los responsables de la 
formulaci6n y la ejecuci6n de proyectos. 

3. 	Crear un equipo eficaz a traves del adiestramiento 
en servicio, cursos y seminarios suplementarios, y 
la estrecha relaci6n de trabajo que se requiere 
para un enfoque integrado. Este enfoque funcion6 
tan bien que el Departamento de Planificaci6n 
decidi6 mantener intacto el equipode planificaci6n 
del Darien durante casi un argo para ayudar a Ilevar 
a cabo los proyectos. 

4. 	Reconocer los inconvenientes que supone pro
poner un nuevo organismo para coordinar la eje
cuci6n de los programas de acci6n. En este caso 
podroa haber sido razonable hacerlo, dada la debi
lidad de los gobiernos locales y la falta de capa
cidad de las entidades sectoriales nacionales para 
manejar el desarrollo multisectorial. Sin embargo, 
esto fue una medida de 6ltim, recurso que no 
funcion6. 
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5. Comprender que s6lo se pondr.n en ejecuci6n.los M6rida, J. Contribuci6n a la Historia de la Exploraci6n y 

proyectos polfticamente aceptables y que la ,6r- Explotaci6n Minera en Panam6. Panama, Direc
dida del favor politico es un riesgo inevitable del ci6n General de Recursos Minerales, 1972. 
desarrollo. El estudio del Dari6n goz6 de favor OEA. Secretaria General/Repiblica de Panam6. Pro
politico, pero luego !a prioridad nacional se des- yecto de Desarrollo Integrado de la Regi6n Orien
plazo hacia el desarrollo de la Zona del Canal. El tal de Panam6-Dari6n. Washington, D.C., OEA, 
estudio de planif icacidn no fracaso, ya que muchas 1978, 
de las propuestas que respondian a necesidades Proyecto de Desarrollo Integrado 
apremiantes de infraestructura se han Ilevado a !a 
practica, aunque los paquetes de proyectos no se de ia Regi6n Oriental de Panam -Dari6n: Situa

ejecutaran en su totalidad hasta que cambien las cibn Actual, Perspectiva y Propuesta de Accibn 

circunstancias politicas. para la Region Oriental de Panam6-Daridn. Wash
6. Integrar sectorialmente la ejecucion y formulaci6n ington, D.C., OEA, septiembre 1977. 

de los proyectos. Despu6s de les cortes de presu- Quir6s, J.L. "An~lisis de la Legislaci6n sobre Recursos 
puesto efectuados al inicio del estudio, se redujo el Minerales." Memorias de MACI. Panama, 1967. 
tamario de cada paquete de proyectos. Sin em- "lnvestigaciones Mineras en Panam6". Revista 
bargo, con los cortes adicionales se asign6 priori- nr 
dad a la ejecucidn de proyectos de infraestructura MACI. Panam6, 1968. 

de transportes, y la idea de implementaci6n de . "La Politica Minera en Panam6". Revista Tierra y 
Hombre, N°.3. Universidad de Panama, 1973."paquetes" ha venido cediendo. 

Republic of Panam.. Economic Policy and Planning 
Department. National Development Plan (1976
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Estudio de Casos 3 

Estudio de la Cuenca 
del Rfo Pilcomayo: 
Argentina, Bolivia, Paraguay 

RESUMEN DE LOS PROBLEMAS 

Desarrollo de una Cuenca Hidrografica Multinacional-
Plan para el Uso M6Itiple del Pilcomayo 

(Argentina. Bolivia, Paraguay) 

El estudio de la Cuenca del Rio Pilcomayo (1975-77) se llev6 a cabo para 
encontrar formas de regular y desarrollar el rio Pilcomayo y su cuenca trinacional de 
272 000 km' El DDR ayud6 al Instituto Nacional de Ciencia y Tecnica Hidricas 
(INCyTH) de Argentina. a la Subsecretaria de Asuntos Econ6micos del Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Paraguay. y al Ministerio de Transporte, Comunicaciones 
y Aeronautica Civil de Bolivia a preparar propuestas por un total de 1070 millones de 
d6lares en inversiones para generaci6n hidroelectrica Ademas de ocho presas. el 
equipo de estudio tambien propuso proyectos de riego. planes de desarrollo 
agricola y programas de desarrollo ganadero. Los Ires gobiernos solicitaron un 
estudio de seguimiento (1979-80) de un area tripartita mas pequeria dentro de la 
cuenca. en el que se propuso una inversi6n adicional de 380 millones de d6lares. 

Las negociaciones relacionadas con estas propuestas de desarrollo se Ilevaron a 
cabo dentro de una estructura en tres niveles que permiti6 a las tres naciones una 
maxima flexibilidad en las decisiones que afectaban a los proyectos dentro de cada 
pals. y tomentar el entendimiento politico a traves de las discusiones tecnicas, 

Previous Pav f
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ARGENTINA, BOLIVIA, PARAGUAY 

ESTUDIO DE LA CUENCA DEL RfO PILCOMAO 
Hoja de Datos 

Area del Estudlo: 272 000 km2 	 Fluviomort6lcgo 2 2 
Especialista en producci6n

Poblacl6n: 1 313 000 (a principios de la decada de 1970) forestal 	 2 1 3 

Caracteristicas Fisicas: 	 Ge6togo 1 1 
-Unidades geom6dficas Ge6logo para agua 

y de vegetaci6n: subterranea 2 1 3 
Estepas andinas Planificador para proyectos 
Pasturas en valles templados hidroelrctricos 1 1 
Bosques pluvia!es de montaila Hidr6logo 1 1 
Bosques en transici6n Especialista en riego 1 1 2 
Bosques del Chaco seco Fspecialista en pasturas 1 1 
Sabanas del Chaco himedo Especialista en formulaci6n 

-Elevaci6n: 52 m a 5 000 m de proyeclos 2 2 
-Clasificacin de la capacidad Economista regioral 3 3

productiva de la tierra: Planificador regional 1 1 2 
Suplos arables 29% Ingeniero sanitario 2 2 
Suelos no arables: 71 % Sediment6logo 2 1 3 

Soc16logo 2 2 
Duracl6n del Estudlo: Especialista en conservac16n 

Misi6n preliminar: 5/1973 de suelos 1 1 
Misi6n preparatoria: 1974 Planificador de transporte 2 1 3 
Trabalo de campo: 2/1975-10/1977 (Fases I y I) Economista en recursos 
1/ 1979-12/1980 (Estudio de seguimiento del hidricos 1 1 

area tripartita) Ingeniero en rpcursos hidricos 
Publicac1on de informes: 1977 y 1980 (incliyendo Jefe del 

Proyecto. Estudio Tripaitito) 1 2 3 
Contribuclones tcnIcas:
 
Especlaildades del DDR N6mero de Expertos del DDR Tolal de meses/hombre (profeslonales):
 

(33) (43) (23) (66) 	 Fases Area
 
Fases Area Total I y It Tripartita Total 
I y II Tripartita DDR 257 99 356 

Contraparte Nacional: N/D 100 100 
Planificador agricola (parcial) 

(Jefe del Proyecto Fases I y Contdbuclones financleras:II) 	 1 -1Cotbuoesinnlrs 

Economista agricola 2 3 5 Fases Area 
Ingeiero agricola I y II Tripartita Total 

(producci6n de ganado) 1 1 US$ US$ US$ 
Especialista en agroindustria 1 2 3 DDR 275 000 307 200 582 200 
Agrometeor6logo 1 -1 PNUD 750 300 750300 
Agronomo 1 1 
Especialista en intraestructura Contrapartes Nacionales 

basica 1 Gobierno de Argentina 752 100 752 100 
Cart6grafo 2 - 2 Gobierno de Bolivia 588 400 588 400 
Especialista en producci6n Gobierno de Paraguay 622 900 622 900 

de ganado 2 1 3 Contribui6n combinada 
Programador de computadora 1 - 1 ejecutada individualmente 300 000 
Especialista en agricultura Conlribuci6n combinada 

de secano 1 1 ejecutada a traves del DDR 147 200 
Ec6logo (veoe!rci6n) 1 - 1 Total de Inversiones propuestas: 
Economist lincluyendo 

especialista en industria) 1 1 2 Fases I y II Area Tripartita Total 
Edaf6logo 3 2 5 US$ US$ US$ 
Especialista en mancio 

ambiental 1 1 2 1 072 000 000 348 208 250 1 420 208 250 
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I. Introduccl6n 

El estudio del desarrollo integrado de cualquier 
cuerca hidrogr~fica multinacional supone problemas 
tcricos y politicos. Pero si bien la mayoria de los 
numerosos estudios de rios compartidos por mas de 
dos "3ciones se limitan a elementos tales como nave

o
gaci6n, producci6n hidroelectrica, factores de salud 
contaminaci6n, el enfoque mas amplio del estudio del 

Pilcomayo abarc6 la regulaci6n integral de; rio Pilco
mayo y el desarrollo socioecon6mico de la cuenca. Se 
asign6 enfasis al uso racional con prop6sitos mtltiples 
del agua y de otros recursos, pero el estudio tambi6n 
identific6 limitaciones al desarrollo, formas de movilizar 
recursos humanos y de capital, y proyectos de inversi6n 
que los tres paises participantes encontraran politica-
mente aceptables. 

En el disero de un estudio tan ambicioso deber 
considerarse factores de tipo politico, econ mico, fisico 
e institucional. Por otra parle, el proyecto se inici6 en un 
periodo muy sensible: el legado de la guerra del Chaco 
aun se hacia seritir, y obras tales como el proyecto 
binacional de energia hidroel6ctrica de Iltaipt', encarado 
por Brasil y Paraguay sobre el rio Parana, se hallaban 
recien en sus comienzos. 

Desde el punto de vista metodologico, deben men 
cionarse varios Iogros: 

- La creacion del apoyo institucional trilateral para 

un proyecto multisectorial y multinacionai. 
- La formaci6n de un equipo tecnico internacional 

para investigar y Ilevar a cabo estudios en una 
cuenca hidrografica de gran tamar~o, donde el 
clima, los recursos hidricos, las formaciones geo-
Iogicas y las condiciones topograficas varian 
notablemente. 

- La concentracion del estudio de la cuenca en 
areas pequeras y promisorias. 

- La creacion de un foro en el cual los paises tienen 
representaci6n tecnica y politica, y la utilizaci6n 
del mismo para discutir problemas tdcnicos, asi 
como para establecer las bases necesarias para 
tratar problemas politicos, 

- Elestablecimientodecuentasregionalesen 6reas 
importantes en cada pais, que no correspondan a 
las unidades administrativas existentes (verse el 
Glosario). 

- La preparacion de paquetes de proyectos com-
plementarios para un area vacia. 

- !-a integracion de actividades especificas de pla- 
nificacion del desarrollo para el territorio de cada 
pals, sin perder la perspectiva regional, y 

- El establecimiento de estrechos vinculos con las 
instituciones internacionales de financiamiento 
que podrian implementar los proyectos pro-
puestos. 

El Pilcomayo es una de las subcuencas m~s com-
plejas del sistema del rio de la Plata. Abarce una 

superficie de 272 000 km2,o sea alrededor de un 8.4 por 
ciento de la cuenca del rio de la Plata. Limita al oeste 
con los Andes bolivianos, al sur con la cuenca del rio 
Bermejo, al norte con la cuenca del rio Amazonas y 
porcionesdelChacoparaguayo, yalesteconlacuenca 
del rio Paraguay (v6ase el mapa 1). 

Argentina, Bolivia y Paraguay comparten la regi6n en 
las siguientes proporciones: 

Pals Area kr12 Por ciento del total 

Argentina 
Bolivia 

79 000 
98 000 

29 
36 

Paraguay 95 000 35 
272 000 100 

Las dos principales divisiones son la cuenca superior, 
situada casi completamente en territorio boliviano y con 
una elevaci6n que varia de 400 a 5 700 metros sobre el 
nivel del mar. y la regi6n del Chaco, una extensa planicie 
que desciende suavemente hacia el rio Paraguay. 
Durante los cjltimos 40 kil6metros en la cuenca superior, 
el rio Pilcomayo sirve de limite entre Argentina y Bolivia. 
Luego, desde Flito Esmeralda, donde se cruzan los 

limites de los tres paises riberernos, el rio forma la 
frontera entre Argentina y Paraguay. El cauce del rio 
esta bien definido durante 180 kild6metros aguas abajo 
de la intersecc16n trinacional. Sin embargo, la combi
naci6ndeunafuertesedimentaci6nyungradiente muy 
bajo hacen que el rio se desborde formando varios 
cuerpos de agua temporales que drenan por evapora
ci6n, infiltraci6n, y tambien por varios rios pequeros. 
Unos 200 kil6metros aguas abajo se origina el rio 
Pilcomayo inferior. Alimentado por las Iluvias locales y el 
agua subterranea, no guarda relaci6n hidrol6gica con el 
Pilcomayo superior. Finalmente, el Pilcomayo inferior 
desagua en el rio Paraguay unos 10 kil6metros aguas 
abajo de Asuncidn. 

Los 98 millones de toneladas de sedimentos que se 
estima que el Pilcomayo superior deposita anualmente 
en la planicie del Chaco proceden de la erosi6n 
geol6gica originada en la cuenca superior, y de la 
erosi6n causada por el hombre. Cada arno, el punto en el 
cual el rio se desborda, se desplaza aguas arriba. Entre 
1968 y 1976 dicho punto retrocedi6 mas de 100 
kil6metros rio arriba. 

La precipit3ci6n pluvial en la cuenca superior varia de 
200mm en el oeste a 850 mm cerca de Villamontes. Las 
Iluvias son menores en la parte occidental de la cuenca 
inferior, con un promedio de 400 mm en el Ifmite entre 
Bolivia y Paraguay, que aumenta a 1 300 mm en las 
cercanias del rio Paraguay. Sobre los suelos relativa
mente impermeables de la cuenca inferior se forman 
numerosas ci6nagas temporales despu~s de fuertes 
Iluvias. Ello dificulta las actividades agricolas, pero la 
cria de ganado puede resultar provechosa en estos 
pastos naturales. 
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. . ,- . - . . .. 

La Carretera Transchaco, que bordea /a porci6n semiarida de la Cuenca del Rio Pilcomayo, en Paraguay. 

Pastoreo de ganado alrededor de un pozo alimentado con agua subterrinea en 1a Cuenca del Pilcomayo Interior. 

.. 
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Debido a la variabilidad del r6gimen fluvial y a la fuerte para supervisar las actividades conjuntas de los parses 
sedimentaci6n, la mayorfa de los usos del rfo requeririan de la cuenca, y acordaron coordinar las solicitudes de 
la construcci6n de presas para regular la descarga y la apoyo t6cnico y financiero a presentarse a los orga
sedimentaci6n. Por ello deben comprenderse cabal- nismos internacionales. 
menteelimpactodeestasrnodificacionesestructurales A fines de la d6cada de 1960, Io que hoy es el 
sobre las planicies de inundaci6n, la retrogradaci6n del Departamento de Desarrollo Regional de la OEA (DDR) 
rio, la erosi6n de su lecho debajo de Ia presa, la vida produjo varios estudios hidrol6gicos y climatol6gicos de 
acuatica y la flora, asf como otros componentes y la cuenca del Plata a solicitud del CIC. El DDR tambi6n 
procesos ambientales, estudi6 y analiz6 los recursos naturales y la infraes-

La poblacion total de la cuenca es de 1.3 millones de tructura de la cuerca. Entre 19 69 y 1971 identific6 6reas 
habitantes, de los cuales 951 000 se concentran en la dentro de la cuenca, donde el desarrollo era muy inferior 
parte boliviana de la cuenca superior. Sin embargo, el a su potencial. Entre las trece areas recomendadas 
promedio de 7.4 habitantes por kil6metro cuadrado de para estudios mas detallados, tres eran cuencas hidro
esta area es engar~oso, ya que todos viven en los gr;ficas del sistema del Plata: el Bermejo, el Alto 
empinados y angostos valles agrfcolas y en dos ciu- Paraguay y el Pilcomayo. 
dades importantes (Sucre y Potosi) ubicadas en el En julio de 1972, Argentina, Bolivia y Paraguay 
nordeste de la cuenca. Fuera de estos centros de acordaron Ilevar a cabo un estudio conjunto de la 
poblaci6n existen vastas areas vacfas. En la cuenca cuenca del Pilcomayo y solicitaron asistencia tecnica y 
inferior la densidad disminuye a cifras tan bajas como financiera internacional para: 
2.8 habitantes por kil6metro cuadrado en Argentina y 
0.5 en Paraguay. 1. Investigar los recursos hfdricos de la cuenca del 

A pesar de las limitaciones antes descritas, la agri- rfo Pilcomayo y otros recursos naturales. 
2. Alcanzar un amplio conocimiento de las caraccultura, la producci6n de ganado y los centros de 

poblaci6n tienen un considerable potencial de expan- teristicas ffsicas, sociales y econ6micas de la 

si6n. Los tres paises disponen de millones de hectareas cuenca para determinar el uso 6ptimo del agua. 

de tierras agricolas y suelos aptos para pastos con alto 3. Determinar los proyectos hfdricos que sedan 

potencial de producci6n, y la utilizaci6n dei ;iciua del rio necesarios para asegurar la continuidad del rfo 
para el riego podrfa vigorizar la economfa de la regi61y Pilcomayo hasta el purto donde confluye con elrfo Paraguay. 
de los tres paises. Empero, SOLO SE ADOPTARAN ES- riaruay.TRATGIAOEDSAROLLDECUNCAMULINAIONLES4. Determinar el potercial de navegaci6n del rroTRATEGIAS DE DESARROLLO DE CUENCAS MULTINACIONALES 

SI LOS TRES PAISES COMPRENDEN CLARAMENTE LO QUE Pilcomayo y encootrar formas dr mejorar la 

CA' A UNO DE ELLOS PUEDE GANAR Y PERDER EN RELACION navegaci6n del rfo *Paraguay a .'6s de la 
HIDRICOS. regulaci6n del caudal, ol control de sedimentos, yCON LOS OTROS AL COMPARTIR LOS RECURSOS 

En la practica, ello significa la iniciaci6n de un dilogo el pron6stico de crecien tes y estiajes. 

internacional sobre el desarrollo, al tiempo que se 5 Obtenerinformaci6nsobrelacapacidaddelagua 
subterr;nea de la cuenca para el abastecimientoconvienen los usos estrictamente nacionales de los 

recursos de la cuenca que no provengan del agua del de agua a las poblaciones y para el riego en 

Pilcomayo. Por esta raz6n, el contexto hist6rico y pequerna escala. 

politico del proyecto de la cuenca del Pilcomayo reviste 6. Evaluar los recursos acuaticos y ]a fauna silvestre 
la mayor importancia. para disenrar medidas para proteger, preservar y 

El interbs de los parses riberernos en el desarrollo de desarrollar los recursos. 
ia cuenca del Pilcomayo data de la Sbptima Con- 7. Formular criterios y medidas para el manejo 

ferencia Interamericana que tuvo lugar en Monte- racional de los recursos y el control de la con

video, Uruguay, en el aro 1933. Esta iniciativa fracas6 taminaci6n. 
en medio de la tensi6n politica ocasionada en la regi6n 8. Mejorar las condiciones econ6micas, sociales y 
por la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay. En culturales en la cuenca. 
1941, Argentina, Paraguay y Bolivia acordaron crear 9. Formular y recomendar proyectos preliminares 
una comisi6n tripartita internacional para tratar el para el uso de los recursos hfdricos de la cuenca 
desarrollo de la cuenca del rfo Pilcomayo. Pero no fue en combinaci6n con otros recursos humanos y 
sino hasta mediados de la d6cada de 1960 que las naturales, y preparar programas a corto, mediano 

condiciones de la regi6n fueron favorables para los y largo plazo destinados a regular el caudal del rfo 

esfuerzos conjuntos de cooperaci6n. En febrero de y reducir la erosi6n y sedimentaci6n de los suelos, 
1967, los Ministros de Relaciones Exteriores de abastecer de agua potable s las poblaciones y a 
Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay con- los asentamientos ganadero.-' establecer siste
vinieron estudiar la cuenca del rio de la Plata con miras mas de drenaje y de riego, y oroducir energia 
a la ejecuci6n de proyectos multinacionales, bilaterales hidroel~ctrica, y 
y nacionales en la regi6n. Los ministros tambien crearon 10. Adiestrar personal de los tres paises para eje
el Comit6 Intergubernamental de Coordinaci6n (CIC) cutar las recomendaciones del pryecto y Ilevar P 
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cabo otros proyectos similares en la cuenca del 
Plata. 

En diciembre de 19-2, los tres Ministros de Rela-
ciones Exteriores reafirmaron la importancia del estudio 
de la cuenca del Pilcomayo, y el Comit. Interguberna
mental de Coordinaci6n solicit6 al Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo(PNUD) que iniciara 
las actividades de campo. Estas actividades comen-
zaron el 10 de febrero de 1975. El PNUD design6 al 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como or-
ganismo ejecutory el Banco contrat6 al DDR/OEA para 
Ilevar a cabo las tareas. La sede del estudio se 
estableci6 en Asunci6n, Paraguay, y se crearon oficinas 
regionales en Formosa, Argentina, y Tarija, Bolivia. 

II. Diseho del Estudic, 

A. La Misi6n Preliminar 

Durante 1973, una misi6n preliminar compuesta por 
t~cnicos del DDR, del BID y del PNUD visit6 los tres 
parses que integraban el proyecto para definir los 
objetivos y la estructura operativa del estudio. Al 
analizar la informaci6n disponible para confirmar la 
factibilidad tecnica del estudio e identificar los datos 
que faltaban, la misi6n decidio que el estudio debia 
concentrarse en los recursos hidricos y de suelos en 
relaci6n con el control de inundaciones y el riego, laagricultura, el desarrollo ganadero y la infraestructura 

de transportes. 
Cadagobiernodesign6losorganismosnacionalesde 

contraparte. Argentina nombro al Instituto Nacional de 
CienciayTdcnica Hidricas (INCyTH), Bolivia cscogi6al 
Ministerio de Transporte, y Paraguay design6 a la 
Subsecretaria para Asuntos Economicos del Ministerio 
de Relaciones Exteriores. 

Un factor importante examinado por la misi6n preli-
minar y los parses fue la estructura institucional nece
saria para maneiar el estudio. Un esfuerzo de desarrollo 
multinacional tiene pocas posibilidades de ,xito a 
menos que pueda lograrse una "equivalencia de inte-
reses" entre los paises involucrados. Para lograr esa 
equivalencia, cada pars deberra definir claramene sus 
intereses nacionales al comienzo del proyecto y deter-
minar el precio financiero, politico o econ6mico que 
esta dispuesto a pagar para poner en ejecucion el 
proyecto conjunto. Sin embargo, en este caso la infor-
maci6n disponible sobre los recursos fisicos y socio-
econ6micos de la cuenca era escasa, de manera que 
los participantes del proyecto no podian saber si se 
Ilegaria a 'una equivalencia de intereses. 

En 1974, la creacion de una comisi6n tripartita de 
desarrollo para el estudio del Pilcomayo hubiera sido 
prematura. Lo que se necesitaba en cambio era un 
dialogo informal de tipo tdcnico y politico entre los 
parses, y con las instituciones internacionales de finar-
ciamiento. So cuando los paises comprendieron 

mejor el potencial de la cuenca y sus propias opciones, 
pudieron visualizar las posibilidades comunes de desa
rrollo y desarrollar la capacidad institucional necesaria 
para Ilevar a cabo las propuestas del proyecto. 

B. Estructura de la Organizacion 
La estructura organizacional adoptada finalmente 

para el estudio reflej6 estas consideraciones politicas y 
tecnicas interrelacionadas (vease la figura 1). Cada 
pais debra crear una comisi6n nacional para proveer el 
apoyo tecnico, financiero y administrativo necesarios 
para implementar el estudio, Cada comisi6n nacional 
trabajaria con los expertos internacionales surninis
trados por el DDR bajo la direcci6n de su Director 
Internacional formando una unidad tecnica en cada 
pp's. Una comisi6n coordinadora compuesta por repre
sentantes de cada uno de los tres gobiernos y cada uno 
de los tres organismos internacionales supervisaria y 
revisaria peri6dicamente las actividades del estudio. 
Una caracteristica novedosa de esta estructura fue el 
comite ejecutivo, compuesto por los directores tecnicos 
nacionales, el director internacional y el coordinador del 
BID. Este grupo, que tuvo a sL cargo el manejo t~cnico 
del estudio, recomend6 con frecuencia a !a cornision 
coordinadora soluciones a los problemas, que de ese 
modo se harian inocuos antes de politizarse. 

Esta estructura tuvo varias ventajas. En primer lugar, 
las decisiones mas importantes quedaron libradas a los 
paises. Cada pars selecciono su propio director tecniconacional y sus representantes en Ia comisido coordi

nadora. A traves de las comisiones nacionales, cada 
pais tuvo la responsabilidad de la continuidad del 
proyecto a nivel nacional y de ajustar la participacion de 
las autoridades provinciales. Ademas, al incluir a los 
organismos internacionales en la comision coordina
dora y requerir la aprobaci6n unanime antes de ejecu
tarse una recomendacion, se promovio cooperacion 
mutua y una amplia perspectiva de planificaci6n. 

C. Problemas Especiales de Diseflo 
Durante Ia fase de diserio del estudio tambien se 

consideraron otros factores tecnicos. Debido a que el 
Pilcomayo se extiende sobre un area tan vasta. el 
tiempo y los fondos empleadcs en la recopilacion, 
analisis y planificacion de informacion debieron con
siderarse cuidadosamente y la realizaci6n de estudios 
detallados para toda la cuenca era imaginable. Sin 
embargo. debido a que el uso del agua del rro de la 
cuenca superior en Bolivia afectaria a los dos paises 
ubicados aguas abajo, sus derechos y objetivos debian 
ser formalmente reconocidos. Mas adn, los tres parses 
debran estar en libertad de procurar el desarrollo dentro 

de sus respectivos territorios, cuando dicho desarrollo 
no afectara las aguas del rio. Tambien debieron tomarse 
en cuenta los acuerdos existentes que reglamentan el 
uso del agua en las cuencaF del Pilcomayo y del rio de la 
Plata. Existian acuerdos de este tipo entre Argentina y 
Bolivia (1971 ) y entre Argentina y Paraguay (1958,1967 
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Fligura 1 
ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACION 

COMISION COORDINADORA 

Dlreccl6n Argentina: Ministerto de Ralaclones Exterlores COORDINACION 
Rotativa Bolivia: Miniaterto de Relaclones Exterlores 

Paraguay: MInlsterlo de Relaclones Exteilores, Subsecretaria do Asuntos Econ6micos (SAE) A ALTO NIVEL 

PNUD: Representante Residente en Paraguay 
BID: Coordlnador del Proyecto 
OEA: Director del Departamento de Desarrollo Regional (DDR) 

COMISION EJECUTIVA 

DiRECTORES TECNICOS INTERNACIONALES 
Director BID MANEJO 

Tdcnlco Coordinador Argentina: Bolivia: Paraguay: TECNICO 
Internaclonal 

DDR 
del Proyocto Instituto Nacional 

de Clencla y 
Minlsterio 

de Transporte 
Subsecretarla para 

Azuntos Econ6micos 
T6cnIca Hidricaw (MT) (SAE) 

(INCyTH) 

I -

Equipo de Cooperacln Internaclonal 
del DDR Equipo Tdcnico del Equipo Thcnice del Equipo T/cnIco de 

SAE con apoyo doCoordinador Coordinador INCyTH con apoyo de MT con apoyo de 

Unidad de Unidad otras Instituclones otras Instituclones otras Instituclones 
publicas OPERACIONESpublicas publicasRecursos Naturates Soioecn~mica ____________ _TECNICAS 

Personal Tdcnico y Consultores COMISIONES NACIONALES 
del DDR 

UNIDADES TECNICAS 

y 1971 pero no entre Bolivia y Paraguay. rrollo hidrico habrfan de competir por los escasos 

Dados estos factores, el enfoque del estudio se limit6 recursos financieros y humanos a nivel nacional. 
a acciones de desarrollo que afectaban el uso directo Seria necesario celebrar acuerdos formales en 
del agua del rio. El equipo tambien reconocio que la cada etapa, dados los factores geopoliticos y las 
resoluci6n de los problemas relacionados con los considerables inversiones y costos de manteni
derechos de agua era un asunto politico muy delicado miento que los paises tendrian que asumir. 
que no podia apresurarse. Los intereses politicos y El estudio se dividi6 entonces en dos partes. En a 
economicos de cada pais debian integrarse comleta- Fase I se evaluarian los recursos naturales, las condi
mcnte para permitir la cooperacidn t6cnica, adminis- Fase I secala ia ls ernatde lascondy
trativa y financiera. Era preciso demarcar muy clara- ciores socioecon6ry icas el sistea de produccin ydamonte las lineas de autoridad y de responsabilidad. y nfraestructura, y en ella se presentarian opciones de 
definir muv bien las tareas tycnicas y su contexto desarrollo a las autoridades nacionales. En la Fase II,politic,., que comenzaria despues que los paises hubieranpolft(-"J.decidido a que sectores economicos debia asignarse 

Una vez aceptado el ordenamiento institucional, se dcio a y etors e de bia asig a 
identificaron dos determinantes principales en la ejecu- esperarse, se revisarian las propuestas de desarrollo y 
cion del estudio: los paises seleccionarian las alternativas mas compa

- Tendrian que seleccionarse cuidadosamente las tibles con los objetivos regionales y nacionales. La 
areas prioritarias desde el punto de vista geogra- figura 2 -Organizaci6n Metodol6gica- muestia gra
fico y tecnico para ,naximizar el impacto del ficamente los principales elementos del estudio y su 
estudio, ya que los principales proyectos de desa- interrelaci6n. 



Figure 2 

ORGANIZACION METODOLOGICA 

1 Acta de Asunci6n Objetivos Globales 

Objetivos Especificos 

1973 Misi6n PNUD-BID-OEA Documentos de Proyectos 

Misi6n Preparatoria de OEA Programa de Estudios 
Discusi6n con los paises1974	 Cronogramas 

Feb.1975 

Evaluacion de Aspectos de 
Recursos Naturales
General 

Aspectos Sociales
Recursos Humanos 

Producci6n
Agricultura 

lnfraestructura
Transporte 

Recursos Hidricos Productividad de Ganaderia Telecomunicaciones 
Recursos Hirs laSalud Bosques Planificaci6n Fisica 

I Recurosde ierras 
Recursos Mineraies 

EducacidnBsqe
Mgracion Agroindustrias Desarrollo Urbano 

Ecologia Colonizaci6n Mercaden 

Sept.1975 F- -_ 

Presentscl6ndel Inform. --- . ompemenaio ._ 
del Informs Posibles Planes y Programas opentrs 

Julio 1976 
Inform& Interino 

(Desarrollo de Recursos-
Infraestructura, Industria) Conflictivos 

F tegiadel Plan Regional 

Formulaci6n de Planes~~Alterito 

i eroCriterios Regionales Criterios 

NIComparacin de Planes 

Octubre 1977 
Informs Final P 
Publicado 	 Plan Regional RecomendadIo 

distribuci6n geografica, y datos sobre la poblaci6n del 
III. 	 Ejecuci n del Estudio 6rea, su historia social yecon6mica, yla irfraestructura 

fisica e institucional. Tambien debio estudiar los planes 

A. Fase I 	 que los gobiernos nacionales tenian para sus respec-
El estudio de la cuenca del Pilcornayo ilustra la tivas partes de la cuenca. En consecuencia. el equipo 

necesidad y el proceso de limitar el enfoque de un se dividib en dos unidades: la de recursos naturales y la 
estudio. de un area extensa a otras areas mas pe- unidad socioeconornica. cada una con su respectivo 
querias que tengan posibilidades de convertirse en directcr msponsable ante el director internacional 
centros de desarrollo Para seleccionar estas areas La unidad de recursos nalurales investigo datos 
promisorias mas pequer~as. el equipo de estudio tuvo sobre climatologia, hidrologia de superticie, hicdrogeolo
que reunir dos diferentes clases de informaci6n: datos gia. sedinientologia. fluviomorfologia, suelos, vegeta
sobre la disponibilidad de recursos naturales y su ci6n y ecologia. Dos metodologias basicas de particular 
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importancia fueron el uso de sensores remotos para la exhaustivamente las actividades regionales, el equipo 
recopilaci6n de datos y la integraci6n de la informaci6n calcul6 el producto geografico per c~pita para las tres 
reunida por diferentes paises utilizando diversas tec- areas subnacionales de la cuenca, los servicios de que 
nicas cartograticas y diferentes escalas. oisponian las respectivas poblaciones, asi como los 

La gran extensin del 6rea, la falta de accEsa servicios necesarios. En Argentina y Pa aguay se 

adecuado a grandes porciones de ella y las lirnitacio- estudiaron las necesidades particulares y las oportu
nidades do las pablacianos abarfgenos.nes presupuestarias hicieron necesario que se recu-

rriera a la informacibn proveniente de sersores remotos Con respecto a la din~mica regional, se analizaron 
-tanto fotografia aerea como imagenes por satelite- todos los planes, programas y proyectos nacionales 
para los estudios de reconocimiento general en materia que pudieran afectar a la region de la cuenca, adem6.s 
de suelos, vegetacion y ecologia. A traves de la de las tendencias econ6micas y demograficas regio
fotointerpretacion se identificaron areas con suelos y nales. A traves de discusiones con las comisiones 
otras condiciones ambientales adecuadas para la agri- nacionales, el equipo ayud6 a compatibilizar proyectos 
cultura y el desarrollo de la ganaderia. Ebtos analisis regionales (especialmente los que comprendian infraes
fueron luego verificados en el campo En general, El tructura fisica) con los planes nacionales de desarrollo 
objetivo tue seleccionar areas aptas para proyectos de (vease el cuadro 1 ). 
desarrollo y no Ilevar a cabo esludios puramente Durante toda la Fasel, los consultores internaciona
cientificos o sectoriales. En aquellos casos en que la les y los miembros permanentes del equipo visitaron 
informaci6n disponiblo corroboraba la fotointerpreta- cada uno de los subcentros del estudio. La figura 3 
cion, el trabajo de campo s( redujo al minimo. Tampoco muestra el cronograma de la participacion de los 
se procurb describir exhaustivamente las caracteris- especialistas internacionales. Estas reuniones revela
ticas fisicas de los suelos o la vegetacion, a menos que ron que algunas instituciones de contraparte limitaron la 
se necesitara informaci6n detallada para delimitar las capacidad de las comisiones nacionales para ocuparse 
areas con el mayor potencial de desarrollo, El mapa 2 es de asuntos de planificaci~n multisectorial. El exito en la 
un ejemplo de los mapas de uso potencial de la lierra superacion de estas limitaciones dependi6 mucho del 
preparados para representar e interpreiar los recursos grado de centralizaci6n de la planificaci6n en cada pafs. 
naturales. Por ejemplo,la comisi6n nacional de Argentina trabaj6 

La tarea dE reunir datos de tros paises diferentes y 
compatibilizarlos fue complicada y laboriosa. Debido a 
que no se fijaron procedimientos generales o criterios 
tecnicos, el juicio profesional de los asesores inter- Midiendo la salinidad del agua del rio Pilcomayo. 
nacionales y nacionales y los objetivos generales del 
estudio sirvieron de guia para determinar el nivel de 
detalle necesario para escoger las "breas rnas promi
sorias" y presentar los resultados obtenidos de la 
investigaci6n. 

En algunos casos, la disponibilidad de informaci6n 
detallada sobre suelos para un 6rea dada de un pais, 
permiti6 a la unidad de recLrsos naturales inferir con 
razonable certeza las caracteristicas de los suelos de 
un area vecina ubicada en otro pats. En otras ocasiones 
debi6 ignorarse la informacion detallada sobre un brea 
muy pequera de la cuenca a fin de que la selecci6n de 
las "Areas mas promisorias" fuera coherente y siste
matica para toda la cuenca. Cuando el nivel de detalle 
en diversas Areas variaba. la informaci6n se utiliz6 para 
seleccionar las breas mas promisorias, pero no se 
publicb para ser utilizada como referencia. En general, 
la compatibilizaci6n de datos disimiles oblig6 a las tres 
comisiones nacionales y a los consultores interna
cionales a intercambiar informaci6n y opiniones 
continuamente. 

En comparaci6n con otros estudios previos del DDR, 
en este estudio se enfatizaron los problemas sociales y 
econ6micos. De interes metodol6gico fue el cglculo 1 .1,,, 
efectuado del valor de la producci6n regional en las tres.
porciones nacionales de la cuenca, utilizando la infor.. 
macion compilada para el estudio. Despu~s de analizar 
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Cuadro 1
 
ARGENTINA: IMPACTO DE LOS PROYECTOS IDENTIFICADOS SOBRE LAS PRIORIDADES NACIONALES
 

PRIORIDADES I 	 Ill 
Incremento incremento Aumento de 

de la de los niveles Nivel del 
PROYECTOS poblaci6n exportaciones de ingresos de impacto 

y la regionales la poblaci6n de los 
productividad rural proyectos 

Ampliacin de la agricultura de 

secano en el eje Pocitos-Tartagal 	 Medio Muy alto Alto 30 

Muy alto Alto Medio 10Riego en el Chaco semi~rido 

Colonizaci6n en la zona central 
de la provincia de Formosa Medio Muy alto Alto 30 

Eie Clorinda-Espinillo: 
producci6n de fritas y hortalizas Medio Alto Muy alto 50 

Cuenca lechera de Piran6 Medio Bajo Muy alto 

Desarrollo ganadero en el Chaco Alto Muy alto Medio 2 

BOLIVIA: IMPACTO DE LOS PROYECTOS IDENTIFICADOS SOBRE LA PRIORIDADES NACIONALES 

PRIORIDADES I II II IV 
Incremento Crecimiento Aumento del Equilibrio 

PROYECTOS 
exportaciones 
y/o sustitucin 

de 

del producto 
nacional 
bruto 

nivel de 
ingresos de 
la poblaci6n 

poblacional Nivel del 
impacto 
de los 

importaciones rural proyectos 

Riego y desarrollo agroindustrial 
en la alta cuenca Medio Alto Muy alto Medio 10 

Generaci6n de hidroelectricidad Muy alto Medio Bajo Bajo 30 

Ampliaci6n de la agricultura de 
secano en el eje Villamontes-Yacuiba Medio Medio Alto Muy alto 40 

Riego en el Chaco 

Desarrollo ganadero 
en el Chaco 

Alto 

Alto 

Medio 

Medio 
I 

Medio 

Medio 

Muy alto 

Alto 

20 

30 

PARAGUAY: IMPACTO DE LOS PROYECTOS IDENTIFICADOS SOBRE LAS PRIORIDADES NACIONALES 

PRIORIDADES III 
Incremento Incremento de Crecimiento 

de la exportaciones del Nivel del 
PROYECTOS poblaci6n y y/o praducto impacto 

la productividad sustituci6n de nacional de los 
en el Chaco importaciones bruto proyectos 

Riego en el Chaco 

semidrido 	 Muy alto Medio Medio 10 

Desarrollo ganadero Alto Alto 	 Medio 20 

Desarrollo agroindustrial 
en el irea menonita Alto Medio 	 Bajo 30 

Ampliaci6n del 6rea azucarera 
Benjamin Aceval 	 Bajo Medio Bajo 40 
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Flgura 3
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES OLLOS ESPECIALISTAS INTERNACIONALES
 

ESTUDIO DE LA CUENCA DEL RIO PILCOMAYO (1975-1977)
 

1975 1976 1977
 

E F M A M J J A S 0 N 0 E F M A M J J A S 0 N 0 E F M A M J J MM
EXPERTOS 


1. Jefe del Estudio (Planificador Agricola) 29.8
 

2. Planificador Regional 4_ 1 4.8 

22.2
 
3. Economlsta Regional 1 


22.
 

0.6
3 


?5.5
4. Especlalista en Recursos Naturales 


5. Ge6logn (Agua Subterrdnea) 1 2.4
 

0.8
2 


4.0
 

2 


6. [daf6logo 1 


12.5
 

3 2.0 

7. Cartdgrafo 1 3.4
 

2 1.0 

8. Sedinent6logo 1 1.2
 

2 2.4
 

9. Programador de Computadora 0.6
 

10. Ingeniero Agrfcola (Producc16n Gnadera) 1 8.0
 

2 3.5 

10.0
11. Ec6logo (Vegetaci6n) 


18.2
12. Economista en Recursos Hfdricos 


13. Especialista en Pastiras 2.8
 

1.6
14. Ingeniero Ambiental 


15. Especialista en Conservaci6n deSuelos 2.8
 

16. Fluvlomorf6logo 1 1.1
 

2 5.0
 

17. Ge6logo (Especialista enPresas) 1.3
 

18. Agrometeor6logo 4.0
 

19. Especialista en Producci6n Forestal 1 3.6
 

2 3.6
 

20. Economista 1.0
 

21. Especialista en Agroindistria 10.0
 

22. Economista Agrfcola 1 6.0
 

2 2.8
 

23. Socilogo 1 5.8
 

2 
 3.6
 

24. Economista (Especialista en Industria) .. 3.5
 

25. Ingeniero Sanitario 2.0
 

26. Especialista en Riego 2.6
 

27. Agr6nomo 4.0
 

28. Planificador en Transporte 1 2.0
 

2 1.0
 

29. Ingeniero Hidr6logo 0.8
 

TOTAL 226.3
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directamente con las oficinas provinciales de planifica- obstante, Paraguay deseaba mantener abiertas sus 
ci6n. Este arreglo facilit6 Ia preparaci6n de informaci6n opciones futuras en Ia cuenca del Pilcomayo. De este 
tcnica auspiciada por el INCyTH, organismo que habia modo, aunque Argentina y Bolivia presentaron pro
obtenido apoyo politico pi'ovincial y nacional a trav~s de puestas concretas, Ia discusi6n sobre los derechos de 
consultas efectuadas antes de presentar sus ideas extracci6n de agua se propuso hasta que pudieran 
tecnicas a Ia comisi6n coordinadora. verificarse y documentarse lus recursos del rio para 

cada segmento del Pilcomayo.En contraste, las comisiones nacionales de Bolivia y 
Paraguay dependian mucho mas de a'- isiones El plan de trabajo para el estudio trienal de ]a cuenca 

del Pilcomayo contemplaba Ia presentaci6n a Ia comiadoptadas a nivel ministerial. Ello difir, ,onduc-
ci6n de actividades sectoriales, pro,1,aV 4ue se vio si6,i coordinadora de un informe interino para Ia Fase I, 

agravado por la escasez de planificadoreb de desarrollo tan pronto como fueran analizados los datos sobre 

integrado y de informaci6n tecnica sectorialmente inte- caracteristicas fisicas, condiciones socioecon6micas y 

grada en estos dos pafses. posibilidades de desarrollo. El informe se complet6 en 

Para minimizar estas diferencias yevitar prolongadas 	 julio de 1976, yen 61 se proponian las estrategias de 
desarrollo basadas en un diagn6stico preliminar de losdiscusiones tecnicas en las reuniones de Ia comisi6n de 
recursos de Ia cuenca del Pilcomayo.coordinaci6n, se decidio celebrar reuniones del comite 

ejecutivo por Iomenos cada dos meses a fin de En el informe mencionado se identificaron las .reas 

coordina, las actividades del proyecto, suavizar las prioritarlas para el desarrollo dentro de Ia cuenca. Para 
diferencias de opini6n, y preparar un informe t6cnico esas areas se propusieron proyectos de cria de ganado, 
integrado para Ia comisi6n coordinadora. cultivos con riego, y silvicultura. El equipo de estudio 

Ileg6 a Ia conclusi6n de que Ia disponibilidad del agua
Ademas del adiestramiento informal realizado a 

traves del trabajo de expertos nacionales con consul- extraida directamente del Pilcomayo constitufa el prin
cipal factor determinante del potencial de desarrollo det,,res internacionales, se Ilevaron a cabo dos cursos 
los recursos naturales de cada subarea, y especific6 Iainternacionales sobre temas de recursos hidricos y 

Inter- informaci6n tecnica adicional necesaria para 	resolverformulaci6n de proyectos. El CIDIAT (Centro 
Ia cuesti6n de los derechos de extracci6n de agua. Enamericano de Desarrollo Integral de Aguas y Tierras) 

auspicio un seminario sobre desarrollo de recursos 	 este aspecto resultaron fundamentales los datos adi
cionales sobre dep6sitos de sedimentos, el origen del

hidricos en 1975, y el DDR patrocin6 un curso sobre 
agua en cada segmento del rio, ciclos de inundaciones,formulaci6n y evaluacion de proyectos en Tarija, Bolivia. 
formaci6n de acuiferos y caracteristicas de recarga.Ambas actividades ayudaron a los expertos sectoriales 

de las comisiones nacionales a analizar sus tareas en el B. Fase II 
contexto general del estudio. En respuesta al informe de Ia Fase 1,los tres paises 

aprobaron propuestas para continuar las estrategias deLas actividades del estudio fueron controladas prin-
cipalmente por Ia comisi6n coordinadora. A trav6s de desarrrollo de Ia cuenca. Tambien solicitaron al equipo 

reuniones r gulares, los tres gobiernos ajustaron Ia Ia identificaci6n de proyectos nacionales de desarrollo 

del estudio y resolvieron varios temas que no dependieran directamente de Ia extracci6n dedireccion 
politicos. agua del Pilcomayo, y que elaborara a~n m~s el tipo y el 

alcance de los estudios t6cnicos necesarios sobre el 
En septiembre de 1975, Ia comisi6n coordinadora 


estudio. A sistema mismo del rio.

decidi6 ampliar el enfoque tecnico del 
medida que se hacian m~s perceptibles las distintas Para marzo de 1977, las comisiones nacionales 

de recursos dentro de Ia cuenca, Ia habian completado el trabajo de campo en sus respec-Lbdivisiones 
comisi6n acept6 la recomendaci6n de la unidadtecnica tivas porciones de Ia cuenca y producido varios in

de prestar especial atencion al probable impacto que formes sectoriales. Tres meses despues, Ia unidad 
t6cnica termin6 el an~lisis de los recursos naturales, lostendria Ia modificaci6n de Ia vegetaci6n natural de Ia 

cuenca (vease el mapa 3). La comisi6n tambien acord6 subsistemas ecol6gicos, recursos humanos, condicio

incorporar expertos adicionales para producir mas nes socioecon6micas, y planes y proyectos nacionales 

informacion sobre condiciones fluviomorfol6gicas y de desarrollo de Ia regi6n. 

sedimentacion, y decidi6 que ciertos proyectos de En junio de 1977 se present6 a Ia comisi6n ejecutiva 
desarrollo deberian formularse a nivel de prefactibilidad un borrador del informe final. El informe especificaba 
en vez de dejarlos simplemente a "nivel de perfil" (vease una amplia gama de proyectos de desarrollo de Ia nas 
el Glosario). alta prioridad (v6ase el mapa 4). Tambien recomendaba 

En este punto tambien pasaron a primer piano ciertas que se Ilevaran a cabo ulteriores estudios sobre ocho 
consideraciones polticas mas amplias y surgi6 el tema instalaciones hidroelctricas propuestas en Bolivia que 
sumamente importante de los derechos de extracci6n generarian 2 352 MW de energia el6ctrica, permitirian el 
de agua. En esta etapa, Ia porci6n paraguaya de Ia control de inundaciones y sedimentos en Ia cuenca 
cuenca era Ia menos conocida de las tres subregiones, baja, y proveerian de riego a unas 180 000 hectareas. 
y en su mayor parte los esfuerzos de desarrollo del pais Tambi6n recomendaba que se realizaran nuevos estu
estaban dirigidos al area de influencia de Itaip6. No dios sobre derechos de aguas. 
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15 Basque con sabanas 
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"I10 Matorral 

Bosques de transicion.. . . . . . . .. . . . . . ............................. 5 B sque denso semidecidi (de montafia) 
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Pastizales y matorrales de valles templados.......................... 11 Bsque matorral de transici6n 

L zI Estepa andina................................................. 
{ 21 

24 
Estepa arbustiva 
Pradera de alta montadia 
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-- : CUENCA DEL RIO PILCOMAYO/ EZI Proyectos identificados por el proyecto Pilcomayo 

SN SProyectos Presa no identificados par el proyecto PilcomayoPryco Idniia s 

40 0 40 80 120kmE 

PROYECTOSPresas: NIDROELECTRICOS- 4 EN EL AREA RIEGOIota San AGRICULTURAE SECAO S EN EL CHACO ARGENTINaJos - Santa Elena VILLAMONTES-YACUIA Habilitaci6n 12 DESARROLLOACRICOLA DEL AREA de 65 000 ha en Areas CLORINDA-ESPINILLO 
6

Machigua - Yaquirenda - Chorro Conversi n de 50 000 ha de bosques seleccionadas para producci6n de Diversificaci6n aqrfcola orientada a la 
Pescado - Ca2rrizal. de matorrales en tierra agrdcola pare forraje, algod~n y tabaco producci6n de frutos y hortalizas 
Potencia instalada: 2 350 MW producci6n de oleaginosas y cultivo subtropicalesCosto: US$1 070 millones del algod6n YEMA
 3LAUNA 

SRIEGO EN ITYURO Riego de6 10 010de algod ha para is producci6n
n, sorgo, maiz y alfalfa 13 EXPANSION DEL AREA DE SU E AZUCAR 

Habiliraci6n de 6 000 ha para agricul- (posibilidades para aspliar el Area RBENJAMIN ACEVAL" 
2 DESARROLLO RURAL INTEGRADO Y tura con rieqo en la provincia de Salta regada a 30 000 ha) Asequraci6n del suministro de isateria

PROGRAI4AS primsa a finr de espandir la capacidad delDE NIEGO 

Proyectos identificados para cinco 6 AGRICULTURA DE SECARO EN EL AREA 10 COLONIZACION CE LA ZONACENTRALDE LA ingenio de av~car

Areas seleccionadas: Culpina- POCITOS-TATAGAL PROVI IA DE FORMOSA, ARGENTINA A 

6
Incahuasi, vitichi, Impora, Incremento de ias areas actualmente Conversi n de 55 000 ha de tierras 
La Lava-Nornos, Lequezana-Betanzos cltivadas pars incluir productos arboladas en pasturas y produccidn 14 DESARR0IL AGROINDUSTRIAL DE LAS 

de eaportaci6n extrarregional agricola de secano de cultivos COLONIAS MENONITAS 
oleaginosos, sorgo, algod6n y safz Incresento de la producci6n de esencia 

7 RIEGO EN EL AREA BANDASUR-TUCUNANCITO de palo santo, tanino, y aceite3 RIEGO EN EL AREAVILLAMAONTES-SACHAPERA Nabilitaci6n 0,, 50 000 ha para f1Rabilitaci6n de 50 000 ha para agricultura con riego para RENARILITACION DEL PLAN DE RIEGO comestiblei creaci6n de la capacidadproducci6n DEL RIACNO POCECO industrial para producir trtago, sorgo,
agricultura con riego para producci6n de de oleaginosas, alfalfa, citricos y Poslbilidadel de aspliar el Area regada harinas oleaginosas, cuero, y productos
cultivos oleaginosa os a a E algod6ncitricos 
 en 40 000 ha ehcteos 
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Otro aspectooue se consider6 fue la prese'vaci6n de 
la continuidad fisica del rio Pilcomayo. Sin uno o mas 
dep6sitos en la cuenca superior para regular el caudal 
del rio, cualquier canal entre el Alto y el Bajo Pilcomayo 
se Ilenaria con sedimentos. Antes de que los tres paises 
pudieran construir un deposito para la regulaci6n del 
caudal, seria preciso Ilevar a cabo trabajos topograficos 
de campo muy minuciosos, ademas de un estudio 
detallado sobre fluviomorfologia. 

El informe final tambien propuso proyectos agricolas, 
agroindustriales y de riego para la seccion boliviana de 
la cuenca. Para las tierras bajas se recomendo agri-
cultura de secano. Para la cuenca inferior se identifi-
caron proyectos agricolas, agroindustriales, de riego y 
de produccion de ganado y de leche. Estos proyectos 
se evaluaron cualitativamente en terminos de capital, 
mano de obra, medidas de protecci6n de suelos, 
espacio y tiempo que requeririan cada uno de ellos. 

Como Ioespecifico la comisi6n coordinadora en 
1976, el nivel de elaboraci6n de los proyectos vario 
bastante. Varios de ellos se formularon a nivel do 
prefactibilidad, mientras que otros s6lo se bosquejaron 
recomendandose la realizacion de estudios adiciona-
les. Todos los proyectos fueron clasificados de acuerdo 
con su contribucibn a los planes nacionales de desa-
rrollo de los tres paises. 

Aun cuando las deficiencias institucionales fueron 
grandestanto anivel provincial (o departamental) como 
nacional, y la asignacion de fondos estuvo centralizada 
en los tres paises, el equipo de estudio no propuso la 
creaci6n de una autoridad tripartita para manejar el 
desarrollo integrado de la cuenca hidrografica. A juicio 
del equipo, el clima politico no era aon favorable para un 
arreglo de ese tipo. No obstante, los resultados tecnicos 
del informe confirriaron la importancia de la informa-
cion tecnica en la toma de decisiones politicas, y la 
estructura del proyecto permitio a los tres paises 
sostener el desarrollo cooperativo mientras se Ilenaban 
los vacios en los datos. 

Despuds de publicado el intorme final en julio de 
1977. los tres gobiernos Ilevaron caba conjuntamente1977,epaar los Iresest gobirno
Ilearo aacbocodunam n 
algunas actividades tecnicas de interes comn. Desde 
entonces, Bolivia ha puesto en ejecucion algunas de las 
recomendaciones que surgieron de estos estudios de 
seguimiento, 


C. Estudios de Seguimiento 
1. El Area Tripartita 

La primera actividad resultante dq las recomenda-
ciones del informe final fue una solicitud de los tres 
paises para que el DDR proveyera asistencia para Ia 
ejecuci6n de un esiudio detallado de la Ilamada "zona 
tripartita", o sea un area incluida en un radio de 150 
kil6metros desde Hito Esrneralda (donde se juntan los 
limites de los tres paises). Ademas de indicar el deseo 
de los tres paises de continuar las actividades de 
integraci6n fronteriza en la cuenca, el :uevo estudio 

revelaria la extension de tierras que podria irrigarse en 
cada pais para fines agricolas al costo mas bajo, y las 
posibilidades de Ilevar a cabo empresas conjuntas 
agroindustriales en la zona con el mayor potencial para 
el desarrollo de nuevas obras hidrol6gicas para regular 
el caudal del Pilcomayo. 

El estudio tuvo por finalidad describir las caracteris
ticas socioecon6micas y fisicas mas importantes del 
area, preparar una estrategia de desarrollo a Ilevarse a 
cabo quinquenalmente durante 20 ar'os, y elaborar y 
coordinar proyectos identificados en el informe final 
preparado por el equipo de estudio de la cuenca ael 
Pi!cornayo. En este estudio de seguimiento, la organiza
cion institucional, los t6rminos de la participacion de los 
paises, y la funcion del DDR tuvieron como modelo los 
del estudio de la cuenca del Pilcomayo. Sin embargo, la 
OEA fue la Cnica organizacion internacional que parti
cip6. La figura 4 muestra el cronograma de actividades 
de 	los t6cnicos internacionales en el estudio del area 
tripartita. 

En este estudio se prepataron varios tipos de pro
yectos. Las unidades tecnicas formularon proyectos de 
riego ya identificados por el equipo de estudio de la 
cuenca del Pilcomayo: 60 000 hectareas en Argentina 
y Paraguays y 30 000 hectreas en Bolivia. En Argentina 
se identificaron 80 000 hectireas de tierras que podrion 
dedicarse a proyectos agricolas sin riego, y 20 000 
hectareas en Bolivia. En Paraguay se identificaron 
proyectos agroforestales en 20 000 hectareas en las 
que podrian producirse madera y ganado, y para 
Argentina y Paraguay se propusieron varios proyectos 
agroindustriales. Hubo otras propuestas para carre
teras principales y caminos secundarios necesarios 
para desarrollar proyectos agricolas par unos 110 
millones de d6lares en los tres paises, y varios pro
yectos basicos de educaci6n /salud pc~bli, 

2. 	Estudlo Fluviamorfoldgico y Clasificach o
 
de o y
Estudi im r ico 


de Proyectos Hidricos 
Los resultados de este estudio de seguimiento impul

saron a los tres paises a solicitar al DDR, en 1980, que 
preparara una propuesta para le''r £ cabo estudios 
sedimentologicos y fluviomorfol6gicos, y clasificar los 
proyectos hidricos. Estos estudios, que habian sido 
recomendados por el equipo original del estudio delPilcomayo, proporcionarian a los paises la informaci6n 
necesaria para negociar concretamente el desarrollo 
de la cuenca y el usa equitativo del agua del rio 
Pilcomayo. La propuesta que prepare el DDR se dis
cuti6 y enmendo en una reunion de la comisi6n de 
coord~nacion celebrada en Buenos Aires a fines de 
1980, y fue aprobada formalmente a principios de 1981. 
Debido a que los estudios costarian 2 800 000 dolares 
aproximadamente, los paises decidieron someter ofi
cialmente la propuesta al Fondo Financiero para el 
Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA). 

En 1981 surgio un serio problema cuando un pais 
riberefro alter6 el curso del rio para utilizar las aguas de 
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CRONOGRAMA DE ACTVIDADES DE LOS ESPECIALISTAS INTERNACIONALES
 

ESTUDIO DEL AREA TRIPARTITA (1979-1980)
 

1979 	 1980
 

E 	 E I F 11S1II J JASON D MAIEXPERTOS 


17.0
1. Jefe del Estudio (Planificador Regional) 


10
2. Planificador Regional 


3. Ingeniern Agricola 	 8.3 

15.0
4, rnnopista Agricola 1 

7.4
2 


4.9
3 


0.5
 
5. Ge6logo (Agua Subterr~nea) 


6. Especialista en Recursos Hidricos 	 3.2
 

7. Especialista en Agroindustria 1 	 1.0
 

4.0
2 


1.3
8. Especialista en Manejo Anbiental 


2.3
9. Especialista en Producci6n Ganadera 


10. Especialista en Producci6n Forestal 	 2.0
 

2.0
11. Edaf6logo 1 


1.0
2 


12. Especialista en rormulaci6n de Proyectos 1 	 1.0
 

1.2
2 


3.0
13. Especialista en Riego 


14. Especialista en Infraestructura VAsica 	 3.5
 

1.0
15. Econulista 

1.8
16. Especialista en Agricultura de Secano 


1.0
17. Especialista en Transporte 


•l5.5
 18. Sediment6logo-Fluviomorf6logo (Especialista en Rastreo Radiactivo) 

TOTAL 
 88.9
 

inundaci6n del Pilcomayo inferior. Como se habra moviliza hacia el surpara alimentar a los ros argentinos. 
Ilegado a un entendimiento en el sentido de no usar el Tambien se utilizaron is6topos para determinar si los 
agua del rfo hasta que no se complementaran los pozos ubicados en el Chaco se recargan con el agua 
estudios adicionales, las reuniones de la comisi6n de del Pilcomayo, con agua de Iluvia, o con ambos 
coordinaci6n y las negociaciones con FONPLATA se elementos. Estas invostigaciones se hallaban ain en 
suspendieron hasta que el problema pudiera solucio- proceso en 1983. 
narse amigablemente. 

3. Estudios NacionalesEn 1983 se restituyeron las condiciones hidrol6gicas 
originales del Pilcomayo inferior y muy pronto los parses Los tres paises han Ilevado a cabo separadamente 
ostarbn en condiciones de reiniciar las negociaciones. actividades de seguimiento recomendadas por 61 
Argentina ya ha asignado una alta prioridad a este equipo que hizo el estudio de la cuenca del Pilcomayo. 
estudio, y Bolivia y Paraguay estbn cerca de Ilegar a una Estos proyectos no fequieren el uso de las aguas del rio 
decisi6n. Pilcomayo. 

Otra actividad de seguimiento -que constituy6 una Como parte de su solicitud bienal 1980-81, el Go

innovaci6n t6cnica- fue utilizar is6topos radiactivos bierno de Paraguay pidi6 al DDR que preparara pro

para rastrear el movimiento superficial y subterrneo puestas de acci6n para el 6rea paraguaya de la cuenca 

del agua en la cuenca del rio Pilcomayo. Con la del Pilcomayo. El DDR propuso proyectos integrados 

asistencia t6cnica del Organismo Internacional de para producci6n, infraestructura, y servicios sociales. 

Energia At6mica (OIEA) de Viena, los tres paises La ubicaci6n y naturaleza delos mismos se guiaron por 

emplearon deuterio, tritio y oxfgeno-1 8 para determinar 	 el Plan de Desarrollo Econ6mico y Social y el diagn6s
tico del 6rea de estudio.si el agua de infiltraci6n del Pilcomayo termina alimen-

tando a los rios Verde, Montelindo, Negro, Pilcomayo Especificamente, el equipo recomend6 que se lIe
inferior u otros rios paraguayos, o si en cambio se varan a cabo actividades agricolas, cria de ganado, un 
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matadero, caminos principales y secundarios, desa-
rrollo de recursos hidricos, y nuevos servicios basicos 
de salud, por una inversi6n total de 49 millones de 
d6lares. 

IV. 	 Implementaci6n de las 
Recomendaciones 

En mayo de 1978, el Gobierno de Bolivia pidi6 al BID 
que financiara parcialmente un programa de peque(~os 
proyectos de riego propuesto por el equipo de estudio 
de la cuenca del rio Pilcomayo, a Ilevarse a cabo en la 
cuenca superior del rio. El Ministerio de Agricultura de 
Bolivia design6 al DDR como organismo ejecutor de 
este estudio, de dos aros de duraci6n, que se inici6 a 
principios de 1981. 

El equipo prepar6 estudios de factibilidad para pro-
yectos de riego para San Lucas, Laitapi y Padcoyo, por 
un total de 2.9 millones de d6iares. Los proyectos 
permitirian a unas 700 familias (3 500 personas) pro-
ducir alimentos b~sicos, como maiz, trigo y frijoles, asi 
como manzanas y duraznos para el mercado nacional. 

Otra posibilidad identificada por el equipo foe puesta 

en prctica por el Gobierno de Bolivia con la coopera-
ci6n del Gobierno de Canad6. Entre los departamentos 
de Potosi y Chuquisaca, en el curso principal del 
Pilcomayo, se construira una central hidroel~ctrica con 
una capacidad de generaci6n de 90 000 KW, a un costo 
de 150 millones de d6lares. Mediante la regulaci6n del 
caudal del rio Pilcomayo seria posible irrigar una 
importante 6rea aguas abajo dc Villamontes. Este 
proyecto requerira financiamiento internacional. 

En junio de 1983, el Presidente de la Comisi6n 
Nacional para el Desarrollo Integrado de la Regi6n del 

Chaco Paraguayo anunci6 la aprobaci6n de una partida 

de 50 millones de d61ares para la implementaci6n de los 

proyectos en el rea paraguaya de la cuenca del 

Pilcomayo. Estos proyectos fueron recomendados por 

el equipo de estudio que trabaj6 en Paraguay en 1980 y 
1981. 

V. Lecciones Aprendidas 

La ETAPA DE OISEfIO del estudio demostr6 la impor-
tancia de los siguientes puntos: 

1. Se comprendi6 que el momento no era apropiado 
para crear una comisi6n tripartita de desarrollo 
para el estudio del Pilcomayo. Lo que resultaba 
necesario en primer lugar era iniciar un di;logo 
informal t~cnico y politico entre los paises. S61o 
cuando estos paises comprendieran mejor el po-
tencial de la cuenca y sus propias opciones, podria 
pensarse en las posibilidades de desarrollo comjn. 

2. 	Se incluyeron organismos internacionales en la 
comisi6n coordinadora y se exigi6 la aprobaci6n 

unanime para implementar las recomendaci ones. 
Elio promovi6 la cooperaci6n y una perspectiva de 
planificaci6n mas amplia. 

3. 	Se limit6 el enfoqic del estudio a las acciones de 
desarrollo que afectaban el uso directo del agua 
del rio, y se reconoci6 que la resoluci6n de los 
problemas relacionados con el derecho de aguas 

era una tarea delicada que no podria precipitarse. 
El potencial y los intereses econ6micos de cada 
pais debian integrarse antes de que los tres 
puoieran procurar cooperaci6n t6cnica, adminis
trativa y financiera. Las lineas de autoridad y de 
responsabilidad debian trazarse claramente, y las 
tareas tecnicas definirse en forma precisa dentro 
de su contexto politico. 

4. Se seleccionaron areas geograficas y tecnicas 
prioritarias, de manera que los principales pro
yectos de desarrollo hidrico no Ilegaran a competir 
con los escasos recursos financieros y humanos a 
nivel nacional. 

5. Se comprendi6 que -1n cada etapa serfa necesario 
Ilegar a acuerdos formales debido a los factores 
geopolfticos y a las considerables inversiones y 
costos de mantenimiento que los tres paises 
tendrian que asumir. 

La ETAPA DE EJECUCION del astudio seral6 las ventajas 
de los siguientes aspectos: 

g 
1. Limitar el enfooue del estudio de un ,rea extensa a 

otras mas pequeras que tuvieran posibilidades de 
transformarse en centros de desarrollo. 

2. Confiar en la informaci6n suministrada por senso
res remotos -fotograffa aerea e imagenes por 
sat6lite- para estudios generales de reconoci
miento de recursos naturales. Nose realiz6 ningOn 
intento para describir exhaustivamente las carac

teristicas fisicas de los suelos y de la vegetaci6n, a 

menos que se necesitara informaci6r, detallada 

para delimitar las reas con mayor potencial de 
desarrollo. 

3. 	Celebrar frecuentes reuniones del comite eiecu
tivo para discutir diferencias de opini6n sobre 
aspectos tecnicos entre los miembros de la comi
si6n coordinadora. La recopilaci6n y compatibi
lizaci6n de datos tecnicos de los tres paises 
demostr6 ser una tarea complicada y laboriosa, 
pero los problemas t(cnicos asi identificados 
fueron finalmente resueltos por el comit6 ejecutivo. 

4. 	Calcular el valor de la producci6n regional, los 
servicios disponibles a la poblaci6n de la subrea y 
los servicios necesarios en las tres porciones 
nacionales de ia cuenca, utilizando la informaci6n 
recopilada especialmente para el proyecto. Este 
proceso facilit6 la definici6n de la estrategia 
regional. 

5. 	Analizar todos los planes, programas y proyectos 
nacionales que pudieran afectar a la cLenca, junto 
con las tendencias econ6micas y demograficas de 
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la regi6n. A traves de discu.iones con las comi- evaluar las posibilidades mutuas de desarrollo, se 
siones nacionales, el equip. ?v,,d6 a compati- materializara la capacidad institucional adicional 
bilizar los proyectos regionales con los planes necesaria para ejecutar los proyectos y progra
nacionales. mas. Una vez alcanzado este umbral crftico, debe

rfan evaluarse los recursos financieros y humanos 
La ETAPA DE IMPLEMENTACION del estudio demostr6 la necesarios para Ilevar a cabo esos proyectos y 

importancia decisiva de los siguientes aspectos: programas. 

1. Considerar la selecci6n de la zona tripartita y el
 
estudio de seguimiento como indicaciones de que
 
los paises se hallaban en vias de identificar su
 
potencial de desarrollo comun. VI. Bibliografia
 

2. Crear un foro tecnico como base para futuras 
discusiones politicas. A traves de la comisi6n INTAL-BID.Proyectos Multinaciorales delnfraestruc
coordinadora los paises continian discutiendo tura Fisica: F6rmulas Juridicas Administrativas. 
estrategias de desarrollo sobre una base oficial, Buenos Aires, INTAL, 1970. 
aunque informal. A pesar de que a~n no existe una 
comision tripartita, el abierto intercarnbio tecnico y OEA. Secretaria General. AprovechamientoM61tiplede 
politico de la comisi6n coordinadora y la creciente la Cuenca del Rio Pilcomayo: 3ra. Fase, Progra
historia de exitosas decisiones y acciones con- maci6n para una Investigaci6n de /a Fluviomor
juntas han abierto el camino para su creaci6n. fologia y Sedimentologia del Rio Pilcomayo y 
Mientras tanto, es probable que los tres paises Priorizacibn de Obras Hidrbulicas. Washington, 
creen comisiones especificas para analizar y Ilevar D.C., 1983. 
a cabo proyectos bilaterales o trilaterales. Signi- . _ . Cuenca del Rio de la Plata, Estudiopara 
ficativamente, las Comisiones Naciona!es del Pil- su Plan/ficacibn y Desarrollo: lnventario de Datos 
comayo fueron mantenidas durane el periodo Hidroldgicos y Climatolbgicos. Washington, D.C., 
1981 -83, mientras estaba tratandose el terna de la 1969. 
desviaci6n de las aguas del Pilcomayo inferior. 1969. 

Cuenca del Rio de la Pla i, Estudio pare3. Definir con precisibn los proyectos tecnicos. Los 
paises que consideran la realizaci6n de mpresas su Planificacion y Dosarrollo: lnventario yAna/isis 
multinacionales pueden estar de acuerdo con de la Informaci6n Basica sobre Recursos Natu
respecto a intereses que comparten solo cuando rales. Washington, D.C., 1971. 
los proyectos han sido bien definidos tecnica- _ . /BID/PNUD/Rep0blica Argentr'a/RepO
mente. Los intereses mutuos no pueden definirse blica de Bolivia/ Rep Jblica del Paraguay. Cuenca 
hasta que los intereses nacionales se hayan deli- del Rio de la Plata, Estudio para su Planificacibn y 
mitado concretamente en relacidn con cada pro- Desarrollo: Aprovechamiento M61tiplede la Cuen
yecto que se considera. La existencia de acuerdos ca del Rio P//comayo, Primera Etapa. Vols. -IV. 
generales previos (tales como el Tratado de la Washington, D.C., OEA, 1977. 
Cuenca del Plata) pueden facilitar el camino hacia 
este objetivo. Sin embargo, los acuerdos que /IAEA. Water Tracing with Environmental 
contemplan la construcci6n de Una presa, la Isotopes. Washington, D.C., OEA, 1983 (in6dito). 
asignacion de derechos de aguas u otros proyec- . /Repmblica Argentina/Repiblica de 
los especificos conjuntos de desarrollo no podran Bolivia/Repmblica del Paraguay. Cuenca del Rio 
alcanzarse hasta que los proyectos no se hayan de la Plata, Estudio para su Planiicaci6n y Desa
formulado por Io menos a nivel de prefactibilidad. rrollo: Aprovechamiento MOltiple de la Cuenca del 
Solo cuando los paises dispongan de ese tipo de Rio Pi/comayo, Segunda Etapa. Vols. I-VII. Wash
informaci6n tecnica altamente detallada podrbn ington, D.C., OEA, 1980.
 
comprometer sus recusos nacionales para pro- OEA/Repiblica del Paraguay. Desarrollo Regional del
 
yectos multinacionales.
 

4. Reconocer que s6lo cuando las autoridades nacio- Area Paraguaya del Proyecto Pilcomayo. Wash
nales de cada pais est6n en condiciones de ington, D.C., OEA, 1982. 
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Estudio de Casos 4 

Estudio de las Cuencas de 
los Rios Santiago y Mira, 
Ecuador 

RESUMEN DE LOS PROBLEMAS 

Combinacion de Desarrollo de Cuencas Hidrograficas y 
Desarrollo Regional en Diversas Subregiones: Estudio 
de las Cuencas de los Rios Santiago y Mira. Ecuador 

El estudio de planiticacion de las cuencas de los rios Santiago y Mira (1978-19811 
se realiz6 como continuaci6n de uo estudio sobre la cuenca del rio Esmeraldas 
(1972-1976) con el objeto de reorientar el desarrollo de una region fronteriza ;'ica en 
recursos pero subdesarrollada, yque estaba experimentando un rapido crecimiento 
demogrfico El obletivo era formular un plan regional que tuera compatible con of 
plan nacional de desarrollo del Ecuador. Se presto especial atencion al manejo de 
los recursos hidricos en una region de 24 853 krC, y a la inlegracion de sus diversas 
subregiones. que son geogrfica y culturalmente distintas. Se asign6 enfasis a la 
identificaci6n y formulacion de proyectos especificos de desarrollo dentro de un 
programa de nversicnes a corto plazo para el periodo 1981-84 

El equipo de plan icaci6n trabaj6 con dos entidades do contraparte: la Junta 
Nacional de Planificaci6n (JUNAPLA,. yel INERHI. instituto que tiene a su cargo los 
recursos hidricos del pals El equipo detall6 todas las actividades de desarrollo que 
se hallaban en curso o se habian planificado para la reg16n e identifico proyectos 
destinados amejorar el uso de los recursos locales, como la pesca la tierra. yotros 
Luego evaluo las propuestas de desarrollo relacionadas con los recursos. el 
transporte y la infraestructura, sobre la base de un estudio de los bienes y servicios 
naturales de la region A las propuestas de proyectos y las praclicas de manejo 
recomendadas para el uso sostenido de los bosques, estuarios. tierras semiaridas y 
suelos agricolas de la region, se aradieron las propuestas de formacidn de 
instituciones orientadas a la integraci6n de proyectos yal fortalecimiento de la base 
socioeconomica, que es la piedra fundamental del plan de desarrollo regional. 

Previous Pmm Blank
 



154 

ECUADOR
 

ESTUDIO DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS SANTIAGO Y MIRA 

HoJa de Datos 

Area del Estudlo: 24 853 km2 	 Contribuciones tdcnicas: 

Poblac16n: 570 655 (1974) 	 Especialildades del DDR Nimero de 
(17) expertos del 

Caracteristicas fisicas: DDR 
-Zonas de vida de Holdridge (24) 

(zonas principales): 
Bosque espinoso Tropical Ingeniero/economista (Jefe del Estudio) 1 
Bosque muy h~medo Montana Bajo Especialista para identificaci6n de 
Bosque muy himedo Subtropical proyectos agricolas 3 
Bosque muy h~medo Tropical Agroeconomista 1 
Bosque pluvial Subtropical Especialista para identificaci6n de 

proyectos agroindustriales 2 
-Elevaci6n: Desde el nivel del mar a 4 939 m Agron6mo (suelos) 1 

Cart6grafo 1 
-Capacidad productiva de la tierra: Demografo (empleos) 2 

Clase I1: 2% Ingeniero forestal 2 
II1: 5% 	 Especialista en vivienda 1 
IV: 12% 	 Especialista en desarrollo institucional 1 
V: 11% 	 Diserador de proyectos de riego 2 

VI: 3% 	 Planificador fisico 1 
VII: 14% 	 Especialista en formulaci6n 
VIII: 	 53% de proyectos 1 

Planificador regional (incluyendo el 

Duraci6n 	del Estudio: director internacional) 2 
Misi6n preliminar: 7/1978 Especialista en telecomunicaciones 1 
Trabajo de camoo: 1 / 1979-6/1981 Planificador de recursos hidricos 1 
Publicaci6n del informe final: 1981 Editor 1 

Total de meses/hombre (profesionales): 
DDR: 128.7 	 Gobierno jel Ecuador: 520 

Contribuciones financieras: 
DDR: US$500 000 Gobierno del Ecuador: US$960 000 

Total de inversiones 
para los proyectos propuestos: US$983 912 000 
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La zona andina. cultivos intensivos en las pendientes con terrazas. En esta zona laagricultura precede a /a mayor parte de la 
civilizaci6n europea. 



157 

recursos hidricos para reunir los informes econ6micos yI. Introduccion 
mapas de recursos necesarios para formar una base de 

La parte nororiental del Ecuador, que contiene las 	 datos preliminares. Poco despues viaj6 a Quito una 
misi6n preliminar integrada por un planificador regional

cuencas de los rios Santiago y Mira, es una - i6! 
de la sede en Washington y un ingeniero/economistasubdesarrollada pero rica en recursos. En esteterritorio 
(designado jefe del proyecto). La misi6n permaneci6 enfronterizo, el crecimiento demografico es r~pido, y en 6! 
Quito por espacio de dos semanas para: (1) evaluar el

existe un fuerte intercambio comercial entre Ecuador y 
potencial de recursos naturales de' area; (2) identificarColombia. En esta regi6n tarrbi6n se encuentra la 

y
mayor parte de ia cuenca del rio Esrneraldas, y la las principales limitaciones sociales, ambientales 

econ6micas para el desarrollo regional: (3) determinarinfluencia centripeta de Quito se hace sentir en toda su 
la nueva informaci6n sobre potencial y limitaciones que

extension. La region es muy variada en los aspectos 
plan regional; (4)

fisicos, econ6micos y culturales. Una de las tres provin- seria necesaria para formular un 
formular los objetivos del proyecto, y (5) comenzar acias que la integran, Esmeraldas, es costera, mientras 


que Carchi e Imbabura son principalmente andinas. bosquejar el plan de trabajo del mismo.
 

Desde 1978 hasta 1980, Santiago-Mira fue objeto de Esta misidn preliminar se reuni6 numerosas veces 
con los tecnicos de contraparte: economistas, especiaun estudio de desarrollo regional integrado que ilustr6 
listas en recursos hidricos, dem6grafos, expertos enclaramente varios de los desafios de la planificaciOn 
transportes, especialistas en desarrollo rural e ingeregional: 
nieros forestales. Estos tecnicos ayudaron a definir los 

* Perfilar la fase de diete un esdo de desarrollo 	 objetivos del proyerto y a hacer una lista del potencial 
regional mediante una breve rnisiOn preliminar de recursos de la regi6n y de las limitaciones al 

realizada antes de inciarse el estudio. desarrollo. La misiOn preliminar coordinO las discu

* 	Introducir el concepto de planilicacidn regional siones ayudando a los participantes a alcanzar un 
integracaen naien uenorma haidccnsenso basado en un anlisis multidisciplinario.

planificacion nacional sectorial.
 

Diserar un plan regional integrado para una region La composici6n de este equipo -un representante
" 
que puede servir como modelo de planificaci6n en 	 de la sede y el jefe del estudio designado- result0 

polfticamente ventajosa. El representante de la sede en
otras areas. 

" Llevar a cabo un amplio analisis ambiental en un Washington manejo los aspectos mas delicados de 
manera que el jefe del proyecto pudiera eludir las

6rea donde esta proponiendose el desarrollo inte-
al mismocontroversias al comienzo, pero ayudandogrado, y 

" Trabajar con mas de un organismo de contraparte. tiempo a definir el alcance y los objetivos del estudio. 

El hecho de enviar al campo a dos personas durante 
dos semanas. despu~s de una rbpida recolecci6n de 

I. Diseho del Estudio datos, represent6 un mecanismo de costo relativa
mente bajo para el disero del estudio. Es de hacer notar 

En 1978, la Junta Nacional de Planificaci6n del que en estudios anteriores el DDR invirti6 sumas de 

Ecuador (JUNAPLA), que mas tarde se convirti6 en el hasta 30 000 d6lares en visitas ms prolongadas de 

Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE),' manifesto equipos multidisciplinarios para realizar encuestas, 
su inter~s en iniciar actividades de planificacidn del evaluar los recursos regionales e identificar proyectos. 
desarrollo en la Regi6n I, la mrs septentrional de las 
ocho regiones en las que recientemente se ha dividido B. Evaluaci6n inicial de Ila Region 
el pais. El Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidraulicos Como resultado de las discusiones mantenidas en 
(INERHI) habia trabajado con el Departamento de Quito, la misi6n preliminar concluy6 que Santiago-Mira 
Desarrollo Regional (DDR) de la OEA desde 1973 hasta no constituye una region en t~rminos socioculturales o 
1978 en un estudio de desarrollo de la cuenca del rio econOmicos, y que el equipo de planificaciOn tendria 
Esmeraldas, que forma parte de la RegiOn I.El Gobierno que promover la integracion entre una mezcla de 
ecuatoriano solicit6 asistencia tecnica para Ilevar a subregiones contrastantes. Con esta nueva meta en 
cabo un estudio de las cuencas de los rios Santiago y mente, la misiOn preliminar compar6 las caracteristicas 
Mira -que constituyen el resto de la RegiOn I- y economicas, socioculturalesydemograficasdelastres 
preparar un plan de desarrollo para toda la region. principales unidades fisiograficas: la zona andina, la 

zona de transiciOn y la zona costera (vOase el mapa 1).
A. La Misi~n Preliminar 

El DDR envi6 inmediatamente a Quito un ingeniero de En la ZONAANDINA, la alta densidad de poblaciOn y los 
problemas relacionados con el uso de la tierra estaban 
minando el potencial de recursos naturales del area. En 

esta zona 6tnicamente tan diversa, los asentamientos 
1.JUNAPLA se convirti6 en CONADE durante el proyeco; sin 

rurales derivaban su sustento de la producci6n agricola.
embargo. a esta entidad se le seguira Ilamando JUNAPLA a fin de 

Los 	escasos recursos habian sido sobreexplotados, yevitar confusiones. 
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los limitados recursos hidricos se manifestaban me- dos tropicales en el norte. San Lorenzo se encuentra 
diante un complejo sistema que comprendfa la extrac- rodeado de extensas reas anegadizas: terrenos de 
ci6n de agua subterranea y el riego. La salinizaci6n en inundaci6n estacional, ci6nagas de agua dulce, ciena
algunas areas estaba convirtiendose en un problema, y gas de mangle y un extenso estuario. En la parte norte 
el escurrimiento de pesticidas y herbicidas provenien- de la zona costera viven unas mil familias que ocupan 
tes de la agricultura constituia una amenaza para los ilegalmente unas 300 000 hect~reas de concesiones de 
lagos de la regi6n. bosques agotados, principalmente a Io largo de los rios. 

A pesar de estos problemas, la zqna andina era la Aunque se necesitaban mas datos para poderlo 
mas prospera. Su sistema de transportes (una secci6n confirmar, el equipo concluy6 en forma tentativa que las 
de la Carretera Panamericana que une a Quito con concesiones para explotaci6n y la colonizaci6n espon-
Colombia) era adecuado, y sus relativamente bien tanea estaban degradando los recursos forestales e 
establecidas instituciones proveian los servicios socia- impedian un adecuado manejo de los bosques. Los 
les mas completos de la regi6n. Sin embargo, "todos los problemas socioeconomicos de la zona costera tam
caminos Ilevan a Quito", y la tarea de Ilevar el comercio bi6n resultaron considerables. Los centros urbanos de 
y los servicios sociales a otras partes de la regi6n Esmeraldas y San Lorenzo padecfan tambi~n de ele
constituia un importante desafio a la planificacion. El vado subempleo, y ninguno de los dos ofrecfa servicios 
plan de desarrollo regional tendria que reducir la sociales adecuados. 
densidad de poblaci6n en la zona andina y crear La tercera subregi6n, una ZONA DE TRANSICION rela
empleos en las zonas menos populosas de la regi6n. tivamente subdesarrollada y escasamente poblada 

entre la zona andina y la costa, consiste en estriba-En la ZONA COSTERA, que comprende las partes bajas 
de las cuencas de losrios Mira, Santiago y Esmeraldas. ciones con grandes declives cubiertas de bosques. A 

zona primera vista, esta zona parecia adecuada para ella falta de conexiones de este a oeste con la 
desarrollo hidroeldctrico. Sin embargo, era precisoandina dificultaba seriamente el desarrollo. El impor-
disponer de datos basicos para determinar si tal desatante puerto de Esmeraldas tenia una buena conexion 

con Quito, pero carecia de facil acceso al norte. El rrollo beneficiarfa a toda la regi6n, y en qu6 forma el 

puerto norter'o de San Lorenzo estaba aislado del resto desarrollo hidroelectrico en las estribaciones de la 

de la regi6n, y se conectaba con Esmeraldas Cnica- cordillera afectarfa los patrones del uso del agua rio 

mente a traves del rfo y con Ibarra s6lo mediante un abajc. enlosvallesmediosybajosdelosrfosSantiagoy 
Mira.ferrocarril en muy mal estado. 

Con base en sus evaluaciones de las posibilidades yGeograficamente, la zona costera es una sabana 
seca tropical suavemente ondulada en la parte sur y limitaciones de recursos en la regi6n, la misi6n preli

tierras bajas potencialmente valiosas y bosques home- minar identific6 los cinco principales problemas que 

La zona costeia. un 
asentamiento agricola a -

.Io largc del rio Santiago. 
Las canoas de troncos
 
y otras embarcaciones
 
pequenas constituyen 
 .. 

los principales medios
 
de transporte
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La zona de transici6n:las empinadas laderas de las 
monta hias proporcionan un potencial hldroelcrico, pero se 

dahan muy tcllmente debido al desarrolloInadecuado. 

enfrentaba la planificacion regional. En primer lugar, el 
equipo identificarra las posibles vinculaciones este-
oeste. Para ello, JUNAPLA tendria que definir el papel 
que la region desemper'a en la economra nacional, y 
ello era una tarea de gran magnitud. En segundo lugar, 
el equipo identificaria proyectos destinados a mejorar la 
vida urbana y fortalecer los vinculos entre los asenta-
mientos. T.rcero, reunirra datos sobre recursos natu-
rales, carackerfsticas socioeconomicas, vrnculos rural-
urbanos, sist'mas de produccion agrrcola-ganadera, 
comercio y financiamiento. En cuarto lugar, armonizaria 
los programas v politicas agricolas, ganaderos y de 
comercializaci6n con las costumbres y los valores 
etnicarnente dispares de las poblaciones afectadas. Por 
6ltimo, en la zona andina, donde slo podrian esperarse 
modestos incremento3; en la productividad agrrcola, el 
equipo buscaria la forma de mejorar el procesamiento, 
la comercializacidn y la ,istribuci6n de productos 
agricolas y ganaderos, y de 1romover el turismo y las 
industrias artesanales. 

Las oportunidades para el desarrollo de los recursos 
forestales ypesqueros de la region eran numerosas: sin 
embargo, las importantes limitaciones para su desa-
rrollo hicieron que la recopilacion de datos basicos 
resultara esencial antes de que pudiera proyectarse un 
plan de desarrollo regional. 

C. Definici6n de los Objetivos del Estudlo 

Sobre la base de los resultados de la mision pre-
liminar, los objetivos iniciales del estudio se convirtieron 
en un coniunto de metas revisadas para el plan de 
trabajo de dos argos de duracidn: 

1. Promover la integraci6n regional interna mediante 

la identificacion de los vinculos econ6micos poten
ciales que existen entre la regi6n y el resto del pais, 
las formas de alentar la migraci6n procedente de 
las ,reas mas densamente pobladas, y los meca
nismos para incrementar las actividades econo
micas en algunas ,reas subdesarrolladas y poco 
pobladas. 

2. 	Incrementar la producci6n, las oportunidades de 
empleo, los ingresos y los servicios sociales de la 
region, a fin de complernentar el plan naciona, de 
desarrollo. 

3 	.Definir las opciones institucionales para constituir 
una autoridad regional de desarrollo. 

4. 	Producir un plan regional modelo de uso potencial 
en otras regiones del Ecuador mediante la racio
nalizaci6n de actividades de desarrollo relaciona
das entre sl y con nuevas propuestas. 

5. 	Disen'ar proyectos de desarrollo que utilizan sen
satamente los recursos de suelos, agua, flora y 
fauna, y que terigan en cuenta las realidades 
culturales y sociales locales. 

6. Desarrollar un plan regional de manejo del agua 
p ar al pNERHI.
 

para el INERFII. 
Tambien se definio un objetivo extrarregional. En su 

solicitud original de asistencia tecnica, el Gobierno 
ecuatoriano indico claramente que !aintegracion fron
teriza con Colombia constituia un importante objetivo a 
largo plazo. Por lo tanto fue necesario realizar estudios 
especificosdelosflujoscomercialesymcnetariosentre 
ambos paises, asr como estudios sobre migraci6n de 
poblaciones y otras interacciones. La ventaja compa
rativa de la regi6n de Santiago-Mira se evaluarra en 
trminos de su potencial para el comercio de productos 
agricolas, forestales e industriales con Colcmbia, y se 
formularian propuestas generales relacionadas con 
acciones complementarias tendientes a la integraci6n 
fronteriza. En consecuencia. en las primeras etapas del 
estudio se inicio un dialogo t~cnico informal con Colom
bia, que continu6 a traves de todo el estudio. 

La participacion de un grupo interdisciplin3rio para 
definir y luego reevaluar los principales problemas de la 
region produjo beneficios que se extendieron a traves 
de las fases de diagnstico del estudio yde formulacion 
del plan. No se permiti6 que una sola discipl;na domi
nara la perspectiva del estudio, y la participacidn de 

autoridades de alto nivel y el director internacional en 
las discusiones iniciales simplifico la ejecucion del 
estudio. 

D. Diseho de IlaEstructura de Manejo 
La mision preliminar hizo que los intereses y objetivos 

de los organismos de contraparte fueran explicitos 
desde un piincipio. JUNAPLA, que asumib la respon
sabilidad de planificacion para siete de las ocho re
giones de planificacidn del pais, querra un modelo de 
desarrollo integrado que pudiera aplicarse a otras 
regiones. Tambien deseaba promover la creacidn de 
una autoridad regional de desarrollo. El objetivo ms 
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especifico del INERHI era formular un plan hidrico su mandato y su visi6n del desarrollo. Al mismo tiempo, 
nacional para poder evaluar la demanda de agua de el apoyo logistico del INERHI y su cornpromiso en el 
cada sector y fijar las prioridades de asignaci6n dentro estudio de planificaci6n aument6 la eficacia del DDR. 
de un marco regional. Sin embargo, la misi6n preliminar, el INERHI yJUNAPLA 

Los compromisos en cuanto a recursos de los dos Ilegaron a la conclusi6n de que el estudio debia sacar 
organismos de contraparte tambien diferian. A pesar de provecho de las ventajas y compensar las debilidades 
que JUNAPLA queria obtener un plan definitivo y de ambos organismos. Pensando que una administra
adquirir experiencia en la preparaci6n de planes regio- ci6n tan complicada como esa podria originar pro
nales, no podia asignar al estudio una alta prioridad blemas, se acord6 que JUNAPLA actuarfa como coor

interna ni los recursos adecuados. En cambio, el dinadora, ya que podia alentar a otras entidades a 
INERHI acord6 al estudio la mas alta prioridad interna, y cooperar. 
pudo proveer ms personal, apoyo logistico y financia- El estudio serfa supervisado por un director interna
miento de Ioque podia ofrecer una entidad de planifi- cional (el jefe de proyecto de la OEA), un director 
cacion. Por estas razones. el INERHI se convirti6 en la nacional (del INERHI), un comit6 coordinador integrado 
contraparle principal. por representantes de todos los organismos guberna-

Este arreglo resulto muy conveniente en muchos mentales que proveerian recursos al estudio, y una 
aspectos, tanto para el DDR como para el INERHI. comisi6n ejecutiva que seria responsable de adoptar 
Como el DDR utiliza un enfoque multisectorial en la las decisiones finales sobre el estudio (vease la figura 
asistencia tecnica, el vinculoforzo al INERHI a extender 1). El INERHI funcionaria como unidad tecnica, mientras 

figura 1 
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LEYENDA 

[ -I TAREAS VINCULACIONES PRINCIPALES ENTRE TAREAS 

[] Acopio de datos bisicos sobre recursos naturales
 

[j Acopio de datos sociales y econdmicos sabre variables regionales bisicas
 

[] Preparaci6n de un borrador de declaraci6n de politica econ6mica sabre la 
relacidn de la regidn con la naci6n 

F41 Clarificaci6n de la relaci6n entre las instituciones nacionales que trabajan x 
en la regi6n en estudio 

[] Preparaci6n de un maps que muestre el sistema de recursos naturales X 

de la regi6n
jEstudo del sistema de asentamientos humanos de la regi6n x x X X X
 

[M Estudio de los sistemas de producci6n ri ral de la regi;n X X X X X X 

[j]Estudio de los sistemas de comercializaci6n zorf':,a de la regi6n X X X X X 

x X x X[] Estudio de condiciones y tendencias econ6micas de la regi6n 


X X X
10 Anlisis de los cuadros de empleo y de servicios de extensi6n de la regi6n xX X 

11 Estudio de ia organizaci6n y tecnoiogias de las comunidades indigenas X xx x x x
 

X X X X
SEstudo de las instituciones pxblicas y privadas de la regi6n 


X X X XX XX
 
13 Identificaci6n de los proyectos actuales y potenciales pars implementar 


la estrategi& regional -t
 
[ Definicion de las estrategias regionales preliminares X X X X X X Xx X X X
 

E] E [i ] [] [fl ] EZ[] [(E : N 

[]-g] ACTIVIDADES DE INTEGRACION O CAPITULOS DEL INFORME PROPUESTOS PARA LA FASE I 

c Modelo Regional: Problemas, Objetivos,
[ Definir la opciones espaciales y bosquejar la 

Oportunidades
estrategia de recursos h~dricos 


- Estrategia Regionalna nesarrollar una estrategia forestal agricola 

1. Integraci6n de la Estrategia Regional
 
2. Proyectos para una Estratec.a Regional
91 Definir politicas econ6micas y agricolas 


nJ Definir una estrategia institucional y pautas ® Estrategia para Recursos de Agua
 

sociales pars politicas agricolas
 

[] Desarrollar una estrategia 
forestal y agricola
 

para la Fase II ® Estrategia para Asentamientos Humanos
 
[F] Identificar proyectos y una estrategia de
 

desarrollo regional 
 Estrategia pars Agricultura y Agroindustria
 

@ Estrategia Social y DemogrificanJ Desarrollar politicas de recursos naturales y evaluar 

las limitaciones de recursos en Is estrategia regional Estrategia Insttucional
 

Analizar los proyectos pars determinar la viabilidad
 
econ6mica de la estrategia regional 
 Descripci6n de Proyectos Prioritarios
 

El Evaluar la viabilidad social de la estrategia regional 0 Plan de Trabajo pars la Fame II
 

M Evaluar la viabilidad institucional v las necesidades
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que JUNAPLA definirfa el papel regional y formularia 
polfticas de desarrollo. El director internacional tendrfa a 
su cargo a Ios consultores externos, mientras que 
JUNAPLA dirigirfa a las entidades nacionales relacio-
nadas con los servicios de telecomunicaciones, cons-
trucci6n de caminos y otras actividades sectoriales. 

E. Diseflo del Plan de Trabajo 
El diserno del plan de trabajo comprendi6 tres pasos: 

el primerofueformular la declaraci6n de principiospara 
identificar las actividades y productos del estudio: luego 
se identificaron los componentes del proyecto, y por 
t6ltimo sus respectivas secuencias. En el primer paso, el 
equipo del estudio utiliz6 un enfoque de analisis de 
sistemas para Ilegar a los siguientes principios opera-
tivos: 

1 . Una regidn es un sistema abierto que cambia a 
medida q e interac a con sistemas externos. A 
vez, est6 constituido por subsistemas que interac-
Wan entre si. 

2. Los principales cornponentes del sistema regional 
son un subsistema ffsico compuesto de compo-
nentes de recursos naturales y de infraestructura: 
un subsistema de actividad compuesto de compo-
nentessocialesyecon6micosyunsubsistema de 
regulaci6n compuesto de componentes institucio-
rales y tecnol6gicos. 

3. 	El objetivo principal de desarrollo regional es 
armonizar dentro de un marco de tiempo dado los 
sistemas internns de la regi6n y las inte'acciones 
de la region con los sistemas externos. 

En el segundo paso se emplearon mapas esquema-
ticos y diagramas de eslabonamiento para obtener unaimagen de interacciones entre los sistemas, las opor-

tunidades y las limitaciones del desarrollo. Sobre esta 
base, se identificaron 14 tareas de estudio, cada una de 
ellas orientada a un producto bien definido. 

El tercer paso tuvo lugar en tres aproximaciones 
sucesies. En la primera, simplemente se agruperon los 
corponentes y los productos del estudio en una lista 
para identificar las discrepencias. Se introdujeron fac-

tores de tiempo, disponibilidad de informaci6n y limita-
ciones t6cnicas, y se evidenciaron todas las incompati
bilidades existentes entre los productos deseados y las 
limitaci-nes operativas. Por Oltimo, una vez que el 
equipo ,ubo resuelto estos problemas, las limitaciones 
y los objetivos del estudio se relacionaron con las 14 
tareas del mismo. 

Cobre la base de la matriz final del plan de trabajo, se 
crearon seis grupos de trabajo. Al grupo I se asign6 la 
trea de recopilar los datos: el grupo IIse concentr6 en 
los re,'ursos naturales y la infraestructura fisica; el 
grupo III en las instituciones pblicas y privadas; e: 
grupo Vestaria a cargo de las actividades econ6micas; 
el grupo V de los servicios demogrficos y sociales, y 
finalmente el grupo VI estuvo encargado de preparar la 
estrategia regional y formular las propuestas de pro-

yectos. Las tareas asignadas a los grupos se definieron 
en funci6n de zonas especificas, sectores y actividades 
de ;ntegraci6n. El equipo tambi6n vincul6 las tareas 
entre sf. Los miembros del equipo pudieron ver facil
mente con qui! nes debian colaborar en cada tarea, y la 
forma en que las mismas se relacionaban entre si. 

La figura 2 muestra las principales tareas del estudio 
y 	las actividades de integraci6n Ilevadas a cabo para 
producir el informe final de la Fase I. La leyenda de la 
figura 2 indica las principales relaciones entre las 
tareas. La matriz original mostr6 en que momento se 
produciria cada una de estas interacciones, aunque 
esta versi6n simplificada no muestra estas conexiones 
en forma grafica. La figura demuestra que entre los 
componentes t6cnicos existi6 una interacci6n cons
tante y planeada durante la ejecuci6n de las tareas. Los 
resultados de estas tareas se integraron en combina
ciones diseriadas para producir conclusiones sobre 
estrat-gias y proyectos especificos. Se complet6 una 
sintesis de todas las tareas para Ilegar a una estrategia 
global de desarrollo y a un paquete de proyectos para la 
region. Finalmente, la estrategia y los proyectos pro
puestos fueron analizados en t6rminos de su factibilidad 
fisica, economica, social e institucional (actividades de 
integraci6n G, H, I y J en la figura 2). Dicho proceso 
fecilild Ia preparacidn de un informe final. 

En efecto, este diagn6stico de dos semanas de las 
oportunidades y limitaciones del desarrollo de la iegi6n 
fue una segunda y mas larga repetici6n del rapido 
analisis efectuado por la misi6n preliminar. Aunque el 
trabajo podrfa parecer acad~mico, en realidad result6 
practico. Redujo al minimo el tiempo inactivo y la
confusi6n entre los miembros del equipo, permiti6 evitar 
falsas esperanzas, limit6 el nCmero de temas tratados por el equipo, fomento el trabajo en equipo, y ayud6 a 
a gr el ip o del pr oeo. 
esegurar el impulso del proyecto. 

Estas tareas generales se dividieron en 104 tareas 
especificas. En lugar de reunir datos sin un enfoque
determinado, todas las tareas se orientaron a contestar 
preguntas especificas, Ilenar los vacios en los datos y 
confirmar o rechazar hipotesis. Para cada tarea cada uno de los t6cnicos tenia que preparar la informaci6n 
basica, los analisis y las publicaciones. 

Seguidamente, el equipo prepar6 submatrices para 
analizar las actividades de desarrollo existentes y 
propuestas en el contexto de las actividades de apoyo y 
sistemas reguladores mencionados anteriormente. Por 
ejemplo, con estos mecanismos el equipo pudo com
probar que las excesivas presiones socioecon6micas para fomentar un mayor desarrollo de la agricultura con 
riego en la zona andina era una medida imprudente. De 
igual manera, percibi6 una subutilizaci6n de la capa
cidad del sistema de apoyo y limitaciones institucio
nales en algunos tipos de desarrollo en la zona costera. 

Estas submatrices se combinaron en una matriz m~s 
grande para identificar vacrns analfticos en las condi
ciones actuales y potenciales y en las interacciones 
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entre los sistemas. Esta matriz agregada tambi~n sirvi6 Las principales limitaciones fisicas eran la topograffa 
de base para la formulaci6n de la secuencia de las despareja y la inaccesibilidad de las estribaciones de la 
actividades del estudio, paso tres. cordillera y de los bosques h6medos de las tierras bajas. 

B. Fase I: Anlislsde los Recursos Naturales 
Ill. Ejecuci6n del Estudlo El an6lisis de los recursos naturales re-lizado durante 

la Fase I se Ilev6 a cabo en un tiempo relativamente 
breve. Sin embargo, debido a que afect6 significa-El estudio se Ilev6 acabo en dos fases. En la Fase Ise 

evaluaron los problemas y el potencial de recursos de la tivamente las recomendaciones del equipo, merece un
 

regi6n, y en la Fase IIse prepar6 un plan de desarrollo anrlisis muy detaliado.
 

regional y se formularon proyectos para su imple- 1. La Matrlz de Claslflcacl6n
 
mentaci6n.
 

Al principio del estudio , antiago-Mira, el especialista 
A. Fase I: Actividades de los Grupos de Trabajo en recursos naturales dt I equipo realiz6 un levanta

miento de campo de los pniiipales ecosistemas delLas consideraciones especificas de los seis grupos 
Ilevar a cabn las 14 tareas rea de estudio y prepar6 un informe para uso de losde trabajo creados para 

definidas durante la preparaci6n del plan de trabajo otros miembros del equipo. Despu6s de tres semanas 
en el campo con la contraparte ecuatoriana, el espefueron: cialista serial6 ocho "unidades ambientales" en un 

Grupo I. Recopilaci6n de datos y estudio de los mapa de zonas de vida (vease el Glosario). Las mismas 
proyectos existentes. Mapas y fotografias a6reas inclufan: (1) las pasturas de alta inontar~a (el pramo o 
existentes, datos basicos econ6micos y sociales, planicies alpinas), (2) los valles interandinos densa
legislaci6n pertinente, y proyectos de inversi6n mente poblados, (3) las estribaciones de la cordillera 
previstos o en ejecuci6n. entre [a sierra y la costa, (4) los bosques h~medos 
Grupo II. Recursos naturales, ecosistemas, e tropicales de las tierras bajas, (5) los prados tropicales 
infraestructura fisica. Suelos, recursos forestales, secos sobre la costa, (6) !as ci6nagas de agua dulce y 
geologia, recursos pesqueros, manejo del uso del los manglares pantanosos que forman el extenso estua
agua y "unidades ambientales" (v6ase el rio del rio Santiago, (7) los lagos y los rios, y (8) el mary 
Glosario). !as playas (v6anse ei mapa 2 y el cuadro 1). 
Grupo Ill. Instituciones pblicas y privadas. Estruc- Usando este sistema de c!asificaci6n, el especialista 
tura institucional e interacciones, disponibilidad y en recursos naturales identific6 las posibilidades, limi
necesidades de recursos humanos. taciones e interrelaciones de los componentes y pro-
Grupo IV.Actividades del secto econ6mico. Agri- ces ntrles de los conetes Dercultraproucc~nilvculura cesos naturales de los principales ecosistemas. Desniml, inustia,
cultura, producci6n animal, silvicultura, industria, cribi6 brevemente el clima, la vegetaci6n y los otros
GruoV.Demogafa ociales. Distri recursos principales de cada unidad, y luego analiz6 losy servicios 
Grupo V.Demografia y servicios sociales. Distri- bienes y servicios naturales de cada uno de ellos 
buci6n por edad y sexo, ingreso y empleo, crdito (v6anse el Glosario y el cuadro 2). Dichos bienes yy extensi6n, e infraestructura social. servicios incluian: 

Grupo VI. Estrategia regional y propuestas de 
proyectos. Desarrollo regional, programas y pro- 1.Aqu~llos que tienen valor econ6mico, social y 
yectos. cultural (como la madera de los bosques, el 

potencial turistico, o el inter6s arquecl6gico). 
Sobre la base de estos an~lisis del estudio completo 2. Los que tienen valor cientifico (tales como los 

del Plan Nacional de Desarrollo del Ecuador (que se recursos vegetales y animales de los cuales 
efectu6 para determinar el papel de la regi6n en el pueden esperarse usos futuros), y 
desarrollo regional y el impacto que tendr~n en la misma 3. Aqu6llos que regulan el funcionamiento de los 
los programas globales de desarrollo del pafs), y del ecosistemas (como nutrientes o almacenamiento 
inventario de recursos naturales descrito mas adelante, de agua). 
el equipo de estudio refin6 los objetivos y estrategias de 
desarrollo sobre los cuales se basaria el plan. Especi- Para compilar una lista de los bienes y servicios para 
ficamente, el equipo decidi6 Ilevar a cabo estudios las unidades ambientales, el especialista en recursos 
adicionales sobre agricultura, producci6n ganadera, naturales efectu6 consultas con los dem~s miembros 
actividades econ6micas basadas en los bosques, del equipo. En vez de tratar de cuantificar los bienes y 
pesca, desarrollo hidroel6ctrico, turismo, y obst6culos servicios naturales en cada unidad ambiental, indic6 
al desarrollo en general. Las obvias limitaciones socio- simplemente las caracteristicas del sistema natural, 
econ6micas incluian un marcado subempleo, merca- dejando que los planificadores, los especialistas sec
dos limitados, baja capacidad para inversiones produc- toriales y los encargados de adoptar decisiones deter
tivas, falta de servicios sociales y coordinaci6n insti- minaran la importancia relativa de cada una de ellas 
tucional, una rigida estructura social, y el analfabetismo. para sus propios fines. 
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Cuadro 1 
RESULTADOS ILUSTRATIVOS PARA UNIDADES AMBIENTALES SELECCIONADAS 

VALLES INTERANDINOS 	 PASTURAS DE ALTA MONTARA (PARAMO 0 PLANICIES ALPINAS) 

a. Caractorlaticas * Preclpltacl6n variable. a Elewscl6n: mas do 3 200 m. 
" Una large historle de poblacl6n humana e Tompratura: 1.5-9C con fuertes vientos. 

ha dejado paca vogetacl~n. 9 Vida sllvestre: limiteda debldo a Is rigurosas 
" Predominan las plantaclones do pinos 

y bosques. 
condclones y a Ia explotacibn causada parelhombre. 

e Vogetacl6n: disperse, paces ospecies. 
" Buenas tierras pora cultivos. 
" Alt. denslded do poblacl6n. 

a Precipltaci6n: 500-2 000 mm. 

b. 	Blenes y a Hay agus de do para beber, y tamblin e Fuente do agu: nieve derretlida pars bebor y 
Servlclos pars rlego y usa Industrial. usa Industrial. 
Naturales 0 Vegetacl6n natural remanente par. usa e VegetArl6n: sirvo do allmentos a los anlmales 

medicinal, allmentos y alesanias. slivestres y algun ganado. 
e Belloza esc6nIca. * Hibitat pare vida silvestre. 
a Arcillas de Alta calldad pare usa on cerimice. * Fuente de belieza escinlca. 

c. Usa. * La urbanlzaci6n, Ia agriculture y Ia e Pastures pars ganaderi extensive,lo quo leve 
Actuales 
o Propuestos 

produccl6n ganadera dejan Ios mayores 
Impactos 

" La urbanlzacl6n eilmlne Ian tierras 
agricolas productivas y cambia a1 riglmen 

tiplcamente, ai sobrepastoreo; el resultado do estas 
prActicas os Ia degradec16n de los sueloi y una 
docllnaci6n gradual do Ia calidad de los pes'os. 

o Esfuorzos locales pars hater frente a Is decllnacl6n 
hidrico del ague. 

" La alta poblacl6n pone presl6n en ls 
de Ia productividad de tsIlerra.Estos consisten on 
soluclones a carte plaza con ofectos nogetivos a 

recursos hidricos, lo qua eve a Ia 
contaminacl6n procedente de Ios 

largo plaza: quoma do los pastas, matanza do Is 
ospecles de vida slivettre, y aumanto de In cantidad 

asontamlentos; aurrntan Is necesidades 
de uso de energia f6sll, y los confllctos 

do animales par unidad de superficle. 

entre sectores para user los mismos 
recur.,od bislcos se Incrementan. 

d. Usos 
Recomendados 

* rontrolar ia ccnversl6n de buenas 
tirras pars cultivos a fin de evitar su 
utlilzacl6n pare desarrollo urbano. 

* Promover un maneo mejorado del 

* Control estricto de apacentamlento de ganado. 
0 Establecer reservai pars preservar Is vlda slilvestre 

representative y las fuentes hidricas. 

ganado ichero y de Is produccl6n 
agricola. 

&Limitar la urbanlzaci6n. 
e Manejar Ias plantaclones de basques pars 
lefsay produccl6n do madera. 

* Dsearrollar Iscapacldad turistlca en sitlos 
do recreacl6n,do Intors hlst6rico y de 
atlosenia local. 

BOSQUES DE LAS ESTRIBACIONES 

* 	Elevacl~n par encima de los 500 metron; 
declives de Is cordillera occidental. 

* Clime variable, temperature relaclonado con 
Ia altura. 

a Proclpitaci6n mayor de 3 000 mm sranlies. 
* 	Fuentes hldricas provonlentes do muchos dos 

en esta zone. 
* 	Tlerras no arebles debldo a to emplnedo do Is 

pendlentes. No apropiada pars cutltvos. 
- Todavia estA presente Ia vegetecl6n original 

porque Ia alta humedad y ioescarpado do ias 
pendlentes han limitado los asentamlentos: hay 
irboles muy altos, do mks do 50 metros, con 
estrachas copas y troncos rectos; hay tamblin 
abundantes plants easplfltlcas, parishes y
 
bromeiliceas.
 

* 	Lo escarpado do ias pendlentes he creado una 
seie do comunidades biol6gicas contrastonlas a 
Io largo de Iaelevacl6n de gradlente. 

e 	Almacenamlento do Is preclpitaci6n, reguacl6n
 
del rigimen hidrico rio abajo.
 

* Excelentes sitlos pars contrals hldroolctricas.
 
e Produccl6n de maderas.
 
* Hibitat pars Is vida sivestre. 
9 	Fuento de recursos gendticot de una game do 

especles rarss de plantas y animales en pollgro do 
etincl6n.
 

a AlmLenamlcnto, clclos, y dlstrlbucl6n do
 
nutrlentes.
 

e Belleza escinica.
 
• Recrescl6n y potenclr! pars daportes. 

* 	La colonizacl6n propuesto y proyectos do
 
dessreollo agricola reduciri Is capecidad do esto
 
ecosistema pars al almacenamlento y regulacl6n
 
do los llujos hidricos y causari un eumento en Is
 
sedlmentaci6n y erosl6n. Estos fen6menos
 
podrian taner efectos muy costosvs on el puerto
 
de Esmeraldas (amenazedo par Ia orosi6n par In 
ribera del do). 

*Las contrales hidroelictricas propuestas
 
elterartan Is co~rrenta de ague dlsponible rio
 
abajo, y ademis dejarian ablerta un bre.
 
subdesefrrollads a los asentamlentos no 
regiamentados. 

* 	La creacl6n de urpa reserve ecol6glca permithin 
quo Isvlda sllves.tre y Ia vegetacl6n so recobraran 
(se detendria Ia erosl6n y aumentadri is capacidad 
de iatlerra pare controlar Ias corrientes hidricas, 
esplclalmente Ias Inundaclones). 

* 	 La mayor parte del irea esti proteglda par Is toy
 
do actlvidades do desarrollo. Es preclso hecor
 
cumpllr Ialy.
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Cuadro 2
 
BIENES Y SERVICIOS NATURALES
 

BIENES Y SERVICIOS NATURALES 7. 	 Prueba y diseto de competencia (evolucl6t) del control 
de I&poblacl6n) 

1. 	 Agua potable (superficial y subterrnea) 8. Ciclos minerales 
2. 	 Agua Indusirial (superficial y -;bterrhnea) 9. HAbitat pare animales terrestres, a6reos y acuiticos, 

3. 	 Agua para dlego (superficial y subterrhnea) Insectos, y otras formas de vida (allmentacl6n, sillos 
4. 	 Madera aserrada y madera de pulpa para cria, viveros, resguardo) 

5. 	 Lefia 
6. 	 Materlales de madera para construccl6n (postes, vigas, BIENES Y SERVICIOS NO TANGIBLES
 

etc.)
 
7. 	 Plantas ornamentr'les (Interlores, paisaje, etc.) 1. Rompevientos 
8. 	 Fibres vegetales (cuerdas, ropa) 2. Sombra 
9. 	 Plantas mediclnales 3. Lht1recreaclonal del agua (pare nadar, andar en bote, 

10. 	 Alimentos pare consumo humano (trutri, goma, milel, p.'inarsobre el hielo, esquiar, y otras clases de
 
savia, tallos, senillla, nueces, hojas) deportes acubticos)
 

11. 	 Ailmentos pare el trabajo humano, consumo animal 4. Uso recreacional de la tierra (camnar, trepar monies, 
12. 	 Allmento animal para consumo humano (pescado, ayes, etc.)
 

etc.) 5. Uso recreaclonal del alre (volar, planear, tIlrarse en
 

13. 	 Plhintas acubtlcas pare consumo humano (algas, paracaldas, remontar cometas, etc.) 

esl onjas) 6. Uso recreaclonal con animales (caza deportlva y pesca, 

14. 	 Cr.ndlmentos pare alimentos (especias, sal, bicarbonato coleccltn de Insectos) 

de soda) 7. Uso vecreacional de ecosistemas (visitas a puntos de 

15. 	 Substanclas quimicas de plantas (tinturas, colorante:, interns, turismo)
 
ceras, goma, tanino, melaza, drogas, etc.) 8. Turlsmo clentifico (exploracl6n)
 

16. 	 Fertilizantes (minerales, harna de pescado, guano y 9. Desarrollo y almacenamlento dq valores
 
otros tipos de estircol) 10. Desarrollo y almacenamlento espiritual
 

17. 	 Materiales acutlcos preclosos y semipreclosos (perlas, 11. Valores hist6rlcos
 
corales, conches, madreperla) 12. Valores culturales
 

18. 	 Materlales pare trabajos de artesania (rocas, maderas 13. Slstemas de avisos (prediccl6n del Ilempo y camblos 

para tallar, fibras para cestas, etc.) cllmtlcos) 

19. 	 Mlnerales methlicos (bauxlta, mineral de hierro, pepltas 14. Modiflcacl6n de Ia humedad
 
de oro, etc.) 15. Modlf!cac 6n de la temperature
 

20. 	 Minerales no methlicos (asbestos, arcilla, caliza, etc.) 16. Modlflcacl6n de la luz 
21. 	 Materlales de construccl6n (arena, arcilla, escoria, 17. Filtrac 6n de rayos ultravioleta y otras radlaclones 

cemento, gravP, rocas, m~rmol, etc.) 18. Almacenamlento de Informaci n gen~tica sobre las 

22. 	 Nutrientes minerales (f6sforo) formas de vida 
23. 	 Tinturas minerales y barnlces 19. Proteccl6n de cultures y costumbres Indigenas 

24. 	 Cueros, pleles, etc. 
25. 	 Otros materiales animales (huesos, plumes, colmIllos,
 

dientes, ufas, marlposas) SERVICIOS ECONOMICOS
 
26. 	 Otras materiales vegetales (semillas, valnas) 
27. 	 Peces (ornamentales, dom~stlcos) 1. Fuentes de energla (e6lica, solar, hidrica, mareas, 
28. 	 Anlmales vivos pare el hogar y zool6glcos bomasa, geot~rmica) 
29. 	 Animales vlvos pare uso en el trabajo del hombre 2. Dilucl(n de contamlnantes 

30. 	 Animales vivos pare lnvestigaci6n 3. Descomposlcl6n de contamlnantes (okIdaci6n, 
31. 	 Combustibles f(slles (petr6leo crudo, gas natural, evaporacl6n, dlsolucl6n) 

carbon) 4. Transporte de contamlnantes (viento, agua, consumo 

32. 	 Otros combustibles (turba, otros materliees orghnicos, animal, eire, y dilucl6n de contaminantes en Ia cuenca) 

estl6rcol, blomasa) 5. Control de erus!6n 

33. 	 Forrale pare el ganado 6. Control de sedlmentos 
7. 	 Control de Inundaclones 

OPERACIONES DE ECOSISTEMA.S 8. Recarga de ague subterrhnea 
MANTENIMIENTO, ADAPTACION Y EVOLUCION 9. Espaclo pare ocupactones urbanas, Industriales, 

agricolas, carreteras, canales, aeropterto 

1. 	 Ciclos de nutrlentes 10. Almacenamlento de desperdiclos y contaminantes 
2. 	 Almacenam~ento de ,iutrientes 11. Apoyo fisico pi ra estructuras 

3. 	 Dlstribucl6n do nutrlentes 12. Control y proteccl6n del clime 
4. 	 Resplracl6n por Iotoslntesls 13. Control y proteccl6n de enfermedades 

5. 	 Adaptacl6n 14. Amortiguamlento de tormentas 
6. 	 Autorregulacl6n 
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El siguiente paso fue determinar el probable impacto 2. Anllsis de las Propuestas de Proyectos 
que tendrian las diversas actividades de desarrollo Existertes 
sobre la disponibilidad de los bienes y servicios de la Ademas de describir las unidades ambientales del 
regi6n. Los impactos se categorizaron como (1) impac- area, el especialista en recursos naturales evalu6 varios 
tos negativos inmediatos, (2) impactos positivos inme- proyectos que los organismos nacionales habian pro
diatos, (3) impactos negativos futuros, (4) impactos puesto para la regi6n. Utilizando una lista por sectores 
positivosfuturos,(5)unamezcladeimpaciospositivosy que el equipo de estudio habfa preparado con el 
negativos, y (6) impactos desconocidos (vease el asesoramiento de la misi6n de programaci6n, el espe
cuadro 3). cialista localiz6 en un mapa regional los proyectos 

El analisis de los bosques de las estribaciones de la existentes y propuestos, antes de evaluar [a forma en 
montarna se centr6 en el impacto de los seis tipios mas que cada uno de los proyectos principales de desarrollo 
probables de desarrollo (bosques, colonizz 6n agri- reduciria o aumentaria el potencial de la regi6n para 
cola, produccion ganadera, construcci6n te .aminos, otras posibilidades de desarrollo. 
desarrollo hidroelectrico y creaci6n de reservas fores- Por ejemplo, las propuestas de proyectos hidroel~c
tales) sobre los bienes y servicios de las unidades tricos en las estribaciones de la montara parecian 
ambientales. El equipo llego a la conclusion de que el s6lidas en cuanto a las medidas tradicionales: la cafda 
desarrollo forestal afectaria negativamente a la mayor vertical de los rios y el volumen del caudal resultante de 
parte de los bienes y servicios naturales, aunque tendria la precipitaci6n. Sin embargo, antes de que pudieran 
un impacto positivo a corto plazo sobre la produccion de construirse las presas y las centrales de generaci6n 
ler'a y madera. Las actividades correspondientes de hidroel6ctrica seria preciso construir caminos para el 
construccion de caminos tendrian efectos positivos y personal de construcci6n y mantenimiento. Mas a~n, la 
negativos a largo plazo: serian positivos en cuanto al construcci6n de caminos probablemente dara lugar a 
turismo escmnico y el potencial para la produccion la colonizacibn espont~nea, y en esta zona de pen
agricola, pero regativos par el control de las inunda- dientes pronunciadas y elevada precipitaci6n pluvial, 
ciones y la erosion, la preservaci6n del habitat de la las tierras desbrozadas por los colonos perderian r6
fauna silvestre, y otros bienes y servicios naturales pidamente su capa fertil contribuyendo a la sedimenta
relacionados con el bosque intacto. ci6n en os valles mas bajos. Otro importante inconve-

En contraste, la creacion de extensas reservas ecol6- niente de los proyectos hidroelectricos seria el posible 
gicas en esta zona asegtiraria la salud y la disponi- darno al estuario. Aunque un estuario adecuadamente 
bilidad a largo plazo de la mayor parte de sus bienes y manejado en la desembocadura del rio Santiago alre
servicios naturales. De acuerdo con este cnfoque, se dedor de San Lorenzo podria sustentar actividades 
dispondria de menos tierras para pastos, lera, maderas recreativas y turisticas, asi como actividades adicio
y carne proveniente de la caza, pero se preservaria el nales de pesca comercial y artesanal, el regimen hidrico 
control de las inundaciones, el almacenamiento de natural se alteraria si el desarrollo hidroelectrico se 
agua, la recarga de los acuiferos, el control de la produjeraaguasarribayotrasactividadesdedesarrollo 
erosion, cl turismo, las actividades recreativas, la con- originaran la deforestacion en las estribaciones de la 
servacion de la pesca y las funciones de conservaci6n montana. 
de la fauna silvestre. El especialista en recursos naturales serial6 los datos 

La region andina result6 tener mayor potencial de que seria necesario reunir sobre las relaciones exis
desarrollo que los bosques de las estribaciones. En los tentes entre las estribaciones de la montara y el 
valles, las opciones eran los proyectos de riego, el estuario, antes de que pudieran calcularse todos los 
crecimiento urbano, la industrializacion, la reforestaci6n costos y los beneficios del desarrollo hidroel~ctrico en 
yeldesarrollodelaganaderia. Elcrecimiento urbano, la la regi6n. En el caso de un camino propuesto que 
industrializaci6ny el desarrollo ganaderotendrian efec- hubiera causado erosion, el especialista sugiri6 una 
tos negativos ,anto a corto como a largo plazo, debido a ruta alternativa que ocasionaria menos darno al eco
que la regi6n ya se hallaba densamente poblada y se sistema. Tambien propuso que se abandonaran los 
encontraban en uso algunas practicas de manejo de planes para el desarrollo de la cria de camarones que 
recursos. Pero los prcyectos de reforestaci6n, produc- incluyera tanques artificicles que requirieran grandes 
cion ganadera y asistencia representaban beneficios inversiones de capita:, y recomend6 en cambio mejorar 
inmediatos y a largo plazo, incluyendo la reversi6n de la el manejo de la producci6n camaronera en el estuario 
degradacion de recursos. El riego en esta area de en condiciones naturales. 
limitada disponibilidad de agua tendria impactos tanto La identificaci6n y el an~lisis de esas alternativas en 
negativos como positivos: si bien impulsaria la produc- la secuencia de la planificaci6n produjo notables 
ci6n agricola, los pastos, la pesca y el control de las ahorros, ya sea mediante la sustituci6n de mejores 
inundaciones, tambi6n reduciria la cantidad de agua alternativas o el abandono de proyectos que en Cltima 
disponible para el desarrollo hidroel ctrico y agotaria la instancia resultarian impracticables. En general, la idea 
capacidad de ese recurso para ':uir los pesticidas no era detener el desarrollo, sino orientar las inver
agricolas y otros contaminantes. siones hacia alternativas de desarrollo de utilidad 
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Cuadro 3
 

IMPACTOS DE DESARROLLO LOS BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIDAD AMBIENTAL "ESTRIBACIONES DE LA MONTARA" SOBRE 

ACTIVIDADES PPESENTES Y PROPUESTAS 
PRESA 

EXPLOTACION COLONIZACION COLONIZACION RESERVA HIDROELECTRICA 
IIENES Y SERVICIOS NATURALES FORESTAL (AGRICULTURA) (GKNADERIA) CARRETERAS ECOLOGICA EN LA ALTA 

(INDUSTRIAL) CUENCA 

:nergiahidroelictrica
 

'lantas comestibles 

'ontrol de inundaciones 3 E1 

or.trolde erosi6n m r 

Abitat pars vida silvestre (fadna terrestre 

acuitica) (viveros, sitios ae cria)
 

,anco genitico (animal) -= 

-anco genitico (vegetal) i3 

,reservaci6n de eapecies en peligro de extinci6n 1 13 

:uerosy pieles m e 

'urismoescinico 1 m)I 
urismo cientifio I Ii:l 

'alores espirituales I I- IM 

'alores cientificos C:3 

.lmacenamiento de nutrientes 	 i-3
 

!iclo de iutrientes C-3 

,lmacenamiento de agua - I C 

:ecarga de aqua subterrinea i-1 

iluc16n de contaminantes del aqua m 1 

laderaaserrada mo C3 1 

,ena mo l - 

'ibras vegetales 1
 

lantas ornamentales m
 

tegulaci6n de ecosistemas (fauna) l
 
6
 

:egulaci n de ecosistemas (vegetac16n) I
 

'auna comestible l m
 
-esca I I r Q 


.nimales vivos (domieticos) i m 

,nimales vivos pars investigaci6n i C3 

'urismo y caza deportiva - 0 

linerales metilicos ? ? I 

qua industrial CII
 
6
 

ateriales de construcci n (vegetales) I 
lanta de substancias quimicas M 
lantas medicinales -1 

lumas I= 

eces ornamentales I

alores culturales 
6
 

ateriales de construcci n (no vegetales) 7 7 7 
roducci6n agricola mO l O I 0 we 

species de plantas en peligro de extinci6n 7 - 

lave: 	 0 Impactos negativos inmediatos = Impactos negativos futuros : Mezcla de impactos negativos y positivos 
0 lmpactos positivos inmediatos - Impactos positivos futuroe 7 Impactos desconocidos 
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general, o sea aqubllas que con el tiempo ofrecen los 
mayores rendimientos sin agotar la base de recursos. 

3. 	Identificaci6n y Soluci6n de Conflictos 

Para identificar los posibles conflictos relacionados 
con el usa de los recursos en el area de Santiago-Miva, 

una
el 	especialista en recursos naturales construy6 

matriz ordenando Ir';sectores de desarrollo a lo largo 

de ambos ejes. Con respecto a cada celda de la matriz, 
el especialista se pregunt6: "Cu~l seria el efecto de la 
actividad (x) sobre la actividad (y)?" Para cada conflicto 
importante dio una respuesta tentativa. Este ejercicio 
ayudo a los planificadores a decidir inicialmente cuales 
recursos podrfan explotarse en iorma intensiva a costos 
aceptables, y cuales no. 

El cuadro 4 es un analisis parcial de la matr' del 
extenso estuario costero alrededor de San Lorenzo. En 
esta matriz, las superposiciones sectoriales indican 
conflictos potenciales. Por ejemplo. el desarrollo de la 

pesca en el esLuario podria interferir con las actividades 
forestales, debido a que los manglares deberian desbro-
zarse por Iomenos parcialmente para dar campo a la 
cria de camarones. Por otra parte, deberia preservarse 
la mayoria de los manglares para permitir la reproduc-
cion de otros tipos de vida marina. Por la misma raz6n, 
las actividades del sector forestal podrian interferir con 
las actividades pesqueras si los manglares se explo-
taran a expensas del hbitat de peces y camarones. 

Para construir esta matriz, el especialista en recursos 
naturales consult6 con otros miembros del equipo, 
tecnicos de distintos organismos sectoriales, y ciuda-
danos de la localidad. Para identificar toda la gama de 
impactos directos e indirectos de las actividades de 
desarrollo, solicit6 a ;a "poblaci6n afectada por el 
proyecto" y a quienes pudieran verse afectados inad-
vertidamente sus recomendaciones sobre los cambios 
a introducirse en el desarrollo propuesto. 

El informe tambien identifico la porcion tropical seca 
de la zona costera como el mejor ecosistema de la 

regi6n para la producci6n ganadera, y recomendo 
mejorar el empleo de personal adiestrado para incre-
mentar la producci6n de came y alimentos en los valles 

salta prioridad a la asistenciaandinos. Se asigno la m 
tecnica, a los mecanismos de cr6dito y al desarrollo de 
los centros urbanos provinciales. 

Las propuestas contenidas en el informe enfatizaron 
la importancia de integrar y coordinar las actividades de 
desarrollo. Ademas de fortalecer los vinculos fisicos, 
econ6micos, y sociales existentes dentro de la regi6n, el 
equipo recomend6 coordinar estrechamente las activi-
dades sectoriales y las iniciativas nacionales, regio-
nales y localus. 

Otra recomendacirn fue sacar provecho de los 
recursos forestales subexplotados, aunque no sin antes 
estudiar el probable impacto de una mayor explotaci6n. 
Debido a que las leyes forestales no se cumplian y la 

administraci6n de bosques no podia manejar un pro
grama forestal de envergadura, el equipo recomend6 
que se asignara prioridad nacional al mejoramiento de 
la administraci6n, el manejo y el desarrollo de bosques. 
Ello implicarfa aumentar la autonomfa, los fondos, y el 
personal del departamento forestal, y la coordinaci6n de 
sus actividades con las del instituto de Reforma Agraria 

yColonizacion. 

El especialista en recursos naturales tambi6n pro
puso integrar un "objetivo de calidad ambiental" con las 
otras metas mas convoncionales del estudio, para 
contribuir a asegurar que las actividades de desarrollo 
no excluyeran necesariamente futura. opciones, y que 
se tomase en cuenta el bienestar de toda la poblaci6n 
afectada por el proyecto. 

4. 	Conclusiones y Recomendaclones del Grupo 
de Trabalo sobre Recursos Naturales 

El informe ambiental del estudio Santiago-Mira re
sumi6 las oportunidades de la regi6n y las limitaciones 
de desarrollo, y present6 tambi6n una amplia gama de 
recomendaciones, incluyendo opciones de manejo. 

Especificamente, el informe Ilamo la atenci6n sobre ]a 
importancia econ6mica del estuario de Limones y Sari 
Lorenzo. Dicho estuario, que ya constituye un habitat 
para muchas especies marinas costeras y un sitio de 
cria para especies de aguas profundas, podrfa adem~s 
abastecer de alimentos a los mercados locales, regio
naies y nacionales. Debido a que el agua dulce del 
estuario proviene de los bosques hbmedos de las 
estribaciones de la montarna, el informe contemplaba 
una mayor investigaci6n sobre la relaci6n entre el 
estuario y los bosques y pantanos de las partes mas 
elevadas, la naturaleza del regimen hidrico, y su lunci6n 
en los ciclos de vida de las mas importantes especies 
estuarinas. Tambi6n recomend6 la identificacion de 
todas las especies del estuario que tuviesen valor 
comercial, y que el uso de las estribaciones de la 
montaira, los bosques hbmedos de las tierras bajas y los 
pantanos fuera estrictamente iegL"'do hasta que pu
diera evaluarse el potencial econ6mico de la pesca en 
el estuario. 

Para los bosques hmedos tropicales de Esmeraldas, 
el equipo recomendo una producci6n forestal sostenida 
en vez de [a tala pra el desarrollo de la producci6n 
agropecuaria. Tamben recomend6 el desarrollo del 
transporte fluvial. Aunque habria que construir canales 
y establecer cooperativas de transporte para financiar y 
mantener las embarcaciones a motor, seria mucho 
menos probable que el 6rea quedara expuesta a una 
colonizac;6n incontrolable con -insistema de transporte 
fluvial que con una red de caminos. 

La Fase I culmin6 con la producci6n de 32 informes 
sectoriales revisados y publicados por JUNAPLA, que 
fueron integrados en un documento titulado Basespara 
el Desarrollo de la Regibn I. 
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Cuadro 4
 

MATRIZ DE IMPACTOS Y CONFLICTOS INTERSECTORIALES
 
POTENCIALES SOBRE EL USO DE RECURSOS DEL ESTUARIO
 

UBICADO EN SAN LORENZO
 

Actividades Actividades Infraestructura 
Impacto sobre: Pesqueras Forestales de Transporte 

Actividades 
Pesqueras 1,2 3,4 5 

Actividades 
Forestales 6 

Infraestructura 
de Transporte 7 8 

Impactos del Desarrollo de la Pesca sobre las Fuentes Pesqueras 
Naturales: 

1. 	 El cultivo del camar6n reduce las poblaciones naturales de peces y 
camarones, pues destruye el habitat y el Area de cria. 

2. 	 El cultivo del camar6n reduce las poblaciones de camarones natu
rales debido a la destrucci6n del htbitat y a la recolecci6n de larvas. 

Actividades Pesqueras sobre las Forestales: 
3. 	 El cultivo del camar6n reduce los bosques de mangle disponibles 

para otros tipos de explotaci6n. 

4. 	 La pesca natural requiere la conservaci6n de los bosques de mangle 
para los vivaros naturales de pesca, per Io que deberia prohibirse su 
explotaci6n 

Actividades de Pesca sobre el Transporte: 
5. 	 La conservaci6n en las areas de cria de peces requiere que se cambie 

la ruta de los caminos o que se construyan alcantarillas para permitir 
el pasaje del agua, Io que originaria un mayor gasto. 

Actividades Forestales sot'e las Pesqueras: 
6. 	 El excesivo corte de los manglares reduce el habitat de peces y 

camarones. 

Desarrollo del Sector Transporte sobre las Actividades Pesqueras: 
7. 	 Ciertos tipos de construcci6n de caminos (sin alcantarillas) destruye 

la pesca par el impedimento de las corrientes de agua. Par ejemplo, 
las antiguas areas salobres pueden volverse zonas de agua dulce o 
salina. 

Transporte sobre el Transporte: 
8. 	 Un nuevo camino construidoen un lugar porencima del ferrocarril, a 

Io largo de las escarpadas pendientes y en Areas altamente erosiona
bles puede aumentar significativamente los costos de mantenimiento 
de dicho ferrocarril. 
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C. 	Fase I1: La Estrategia de Desarrollo Regional andinos densamente poblados. Para aumentar los ren
dimientos en las tierras actualmente utilizadas, el

Paraia Fase II se crearon 13 grupos de trabajo. equipo de estudio recomend6 inversiones en adiestra-
Dichos grupos abarcaron a estrategia de desarrollo rniento relacionadas con la introducci~n de mejores 
regional, el plan del uso del agua. arreglos institucia- tecnologfas. En Esmeraldas, donde la tierra productiva 
nales, el programa de minerfia, el programa de caminos podia expandirse significativamente, la producci6n 
vrol eindsaeales, praycts s aedes ganadera podria intensificarse con la cria de ovejas engiclae rgram
rrollo de industrias forestales, proyectos farestales, 	 lugar de vacunos. 

proyectos agroindustriales, proyectos de riego, el pro

grama de vivienda, el plan de educaci6n y la prepara- El sector forestal fue mencionado como fuente po
cion del informe final. La primera tarea del grupo fue 	 tencial de nuevos empleos. Ademas se propuso un 
seleccionar las propuestas de programas y proyectos 	 sistema de transporte fluvial para facilitar el acceso a 
que probablemente se ajustaran mejor a los objetivos 	 los principales recursos forestales de Esmeraldas. 
globales de JUNAPLA para la region. La seleccidn se Se formularon tres recomendaciones para desarrollar 
bas6 en un examen completo de los posibles costos y 	 la considerable actividad pesquera de la regi6n, tanto la 
beneficios economicos y sociales. Luego se prepar6 un 	 de la costa y la de altura, como la interior. En el 6rea 
plan cuadrienal de inversiones (1980-84) para los 	 costera podrian desarrollarse nuevas industrias para el 
proyectos que tenian mas posibilidades en este anblisis 	 procesamiento, el empaque y la distribuci6n de pro
comparativo. E: informe se someti6 a JUNAPLA para su 	 ductos pesqueros. En la zona andina, podrian intro
revision, y se envio a otros organismos nacionales para 	 ducirse especies lucrativas como la trucha para ayudar 
ser utilizados en la preparacion de proyectos secto-	 a satisfacer las necesidades alimenticias de la pobla
riales para la regi6n. 	 ci6n del area, y aliviar asi la presidn sabre las tierras 

Una vez completado el plan de inversiones, el equipo agricolas. La tercera recomendaci6n fue ofrecer capa
decidi6 que partes del estudio tendrian que subcon-	 citacion especializada en el manejo de actividades 
ti atarse. El INERHI contrato los servicios del Instituto 	 pesqueras, credito y apoyo financiero a los pescadores. 
Geografico Militar para tomar fotografias a~reas de la Debido a que no se disponia de estudios sistemiticos 
regi6n, del Programa Nacional de Regionalizaci6n 	 sobre los sectores pesquero, forestal y minero, el 
(PRONAREG) para estudiar la cuenca del rKo Santiago, 	 informe contemplaba la recopilacion de datos adicio
y del Centro de Estudios de Planificacibn y Estudios 	 nales sobre estos recirsos. Adem~s de los vacios 
Sociales (CEPLAES) para Ilevar a cabo estudios antro-	 existentes en los datos, tambidn se identificaron otras 
pol6gicos en las comunidades rurales de la region. 	 limitacionesaldesarrollo: un marcadosubempleo, mer-
Otras instituciones fueron contratadas para hacer un 	 cados restringidos, una baja capacidad regional para 
diagnstico de la industria turistica, del sector manu-	 inversiones, una limitada integraci6n econ6mica entre 
facturero y de las instituciones regionales. Durantetodo 	 las provincias, una rigida estructura social, analfabe
el proceso. JUNAPLA coordin6 y revis6 todas las 	 tismo, falta de coordinaci6n entre las instituciones 
actividades del sector piblico. 	 regionales y nacionales, y falta de planificaci6n 

Al final de la Fase II, JUNAPLA y 	los grupos inter- regional. 
disciplinarios prepararon un informe sobre la estrategia La versi6n refinada del plan de desarrollo regional 
de desarrollo propu, sta. Los proyectos incluidos en 	 reflejaba la convicci6n de JUNAPLA de que la regi6n 
estos programas se formularon a nivel de prefactibilidad 	 deberia explotar aquellos recursos que le significaban 
(vease el Glosario). 	 una ventaja comparativa sobre el resto del Ecuador. 

Ms especificamente, JUNAPLA 	 habia determinado 
D. Fase I1: Informe Final que (1) el PBI regional deberia aumentar a una tasa 

El estudio de Santiago-Mira tomo tres argos para ligeramente superior al PBI nacional (7.3 por ciento 
completarse e incluy6 128.7 meses/hombre de espe- frente al 6.5 por ciento); (2) los sectores agricola, 
cialistas de IaOEA y 520 de la contraparte ecuatoriana. ganadero, pesquero, minero y de transportes debfan 
(La secuencia de la participacion de los especialistas crecer en forma especialmente rapida en comparaci6n 
de la OEA se muestra en la figura 3.) con el crecimiento de los mismos sectores en el resto 

del pais; (3) el empleo regional debia crecer un 4.2 porEl informe final cantenia evaluaciones de sectores, el cienta (frente al 4 par cienta en otros lugares del 

plan completo de desarrollo regional, y 110 propuestas. Ecuador), y (4) el desarrollo en Iaregion debia conribuir 

de proyectos agrupadas en cinco programas: (1) ser- a Ia integraci6n franteriza con Colombia y a fortalecer 
e los lazos econmicos inter e intrarregionales.vicios bsicos gubernamentales 	 de conservaci6n 

integrado y coloniinvestigaci6n, (2) desarrollo rural 

zaci6n, (3) produccion directa, (4) infri:..=structura eco- Cada uno de los proyectos de desarrollo identificados 
nomica y (5) infraestructura social' en el plan final se analiz6 en t6rminos de sus costos, 

beneficios y su relaci6n con los 11 objetivos masLa producci~n agropecuaria mostr6 ,_.,mayor poten- generales de desarrollo fijados por JUNAPLA:
 
regi6n, aunque la g


cial de desarrollo para toda la 

"frontera agricola" estaba casi agotada en los valles 1. Mejoramiento del nivel de vida de la poblaci6n.
 



Figura 3 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LOS ESPECIALISTAS INTERNACIONALES 

1978 1979 1980 1981 

EXPERTOS ___________________________ II EI M A M J M/H 

1. Jefe delEstudio (Ingeniero/Economista) 34.0 

2. Subjefe delEstudio (Economista Acricola) 1 6.5 

2 14.0 

3. Coordinador delEstudio-operaciones preliminares (ingeniero) 7.0 

4. Dern6grafo 1 1.8 

2 
2.0 

5. Especialista en Recursos Hidricos 1 3.0 

2 3.5 
3 4.5 

6. Especialista en Suelos 1 3.0 

2 1.5 

7. Especialista en Transporte 5.C 

8. Planificador Fisico 1 .0 

2 2.0 

9. Cart6grafo 1 0.3 

2 -[0.3 

10. Asesor -,Estadisticas " 0.3 
11. Especialista en Empleo Ii1.5 

12. Especialista en Telecomunicaciones 1.5 

13. Especialista en tdio Ambiente 1.4 
14. Especialista en Desarrollo Forestal 1 1.0 

2 3.5 

.5. Editor 5.0 

16. Economista Regional 6.0 

17. Planificador Industrial 1.0 

18. Especialista en Vivienda 2.5 

19. Especialista en Desarrollo Institucional 1.5 

20. Esnecialista en Agroindustria 1 1.3 

2 0.5 

21. Especialistn en Riego 1- 3.0 
2___ t2.0 

22. Economista Agrfcola !5.0 

23. Especialista en For",laci6n de Proyectos 1.3 

TOTAL 128.7 
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2. 	Redistribuci6n del ingreso. IV. Implementaci6n de las 
3. Incremento del PBI regional. 	 Recomendaciones 
4. Ahorro de divisas. 
5. Creaci6n de empleos. 
6. 	Mejoramiento de la utilizaci6n de los recursos El informe final del proyecto Santiago-Mira fue some

naturales y humanos. tido al Gobierno del Ecuador en mayo de 1981. Un argo 
7. 	Desarrollo de los recursos humanos. despu6s, un funcionario del DDR evalu6 el impacto del 
8. Mejoramiento de [a organizaci6n socioecon6- plan despu6s de entrevistar a varios func;onarios de las 

mica y aumento de la participacion de la pobla- dos instituciones de contraparte y de otros organismos 
ci6n en las actividades de desarrollo. participantes. Los resultados de esa evaluaci6n fueron 

9. Apoyo al desarrollo rural. 	 los siguientes: 
10. Mejoramiento de la integraci6n dentro de la 

regi6n y tambien entre la regi6n y la economfa A. La Autoridad de Desarrollo Regional 
nacional. Al iniciarse el estudio, se convino que durante la 

11. Aumento de los vinculos entre las actividades realizaci6n del mismo o inmediatamente despu6s se 
sectoriales dentro de la regi6n. crearia una nueva autoridad de desarrollo regional para 

En el plan final tambin se especific6 el marco de el area, que incluyera las cuencas de los ros Santiago y 
tiempo, asi como la ubicaci6n, el costo y el organismo Mira. En realidad, una de las metas del proyecto era 
responsable para cada proyecto, y se evalu6 ademas la trabajar en forma muy estrecha con las autoridades 
disponibilidad de financiamiento internoy externo, junto provinciales y municipales y lograr su apoyo para la 
con la posibilidad de utilizar la misma fuente para creaci6n de ese organismo. 
financiar proyectos m ltiples que sirvieran a un objetivo Cuando se iniciaron las negociaciones en 1978, el 
de desarrollo. inter6s por la planificaci6n regional era espe,'ialmente 

El equipo de estudio recomendo inversiones en [a activo en el Ecuador. El Programa de las Naciones 
region por un total de 984 millones de d6lares entre Unidas para el Desarrollo habia ayudado a JUNAPLA a 
1981 y 1984 (vease el cuadro 5). La inversi6n mas diser'ar un sistema de planificaci6n regional ya dividir al 
grande -40 por ciento del total- se asign6 al desa- pais en ocho regiones de desarrollo. Habia un consi
rrollo de instalaciones portuarias, un sistema de ca- derable entusiasmo por la planificaci6n regional de las 
minos, servicios de comunicaciones, proyectos de cuencas de los rios Santiago y Mira como esfuerzo 
energia y electrificaci6n rural, y otros tipos de infra- piloto,yJUNAPLAexpres6 ungraninteresporutilizarla 
estructura. Corno la integraci6n regional, la redistri- evaluaci6n de recursos efectuada por el DDR como 
buci6n del ingreso rural-urbano y el desarrollo de base para la planificaci6n del desarrollo regional 
centros urbanos provinciales constituian importantes integrado. 
metas del proyecto, se acord6 la mas alta prioridad al Un ario despu6s de la publicaci6n del plan, todavia no 
sistema de caminos. se habia creado la autoridad regional. JUNAPLA con-

La inversi6n que le sigui6 en importancia, el 38 por tinuo promoviendo esa entidad, pero la falta de acuerdo 
ciento, se asigno al desarrollo de la infraestructura a nivel regional sobre el asiento de la autoridad habfa 
social regional: nuevas viviendas y rehabilitaci6n es- demorado el proceso. Las tres capitales provinciales 
tructural, mejoramiento del suministro de agua potable, querian ser sede de la entidad, pero no habian podido 
mejores servicios de salud y mayores oportunidades de Ilegar a un arreglo. Sin embargo, las intensas gestiones 
adiestramiento y educacion. De ellas, la educaci6ri y el indicaban un fuerte inter6s regioiial. A mediados de 
adiestramiento recibieron la mayor parte de los fondos 1982, las negociaciones se centraron en asegurarse 
(21 por ciento de la inversion total) debido d que el que la sede regional distribuyera los fondos para el 
analfabetismo y la falta de capacitaci6n contribufan a la desarrollo a las otras provincias. 
elevada tasa de desempleo de la regi6n. Tambi6n se 
enfatiz6 la vivienda (que recibi6 el 11 por ciento de la B. Progresos Alcanzados hasta la Fecha 
inversi6n total), ya que [a misi6n de ,,gramaci6n y el 
equipo de estudio estuvieron de acuerdo en que la Es domasiado temprana pra odEr decir si el plangrave falta de ser\,icios socialos urbanos y de infraes- regional so Ilevar& a la pr~ctica. El INERHI entreg6 en 
tructura dobilitaban el desarrollo econ6mico de la mano el estudio a todos los organismos sectoriales

regin, elrelacionados con ]a identificaci6n y formulaci6n de
region. proyectos, pero s6lo tiene a su cargo la responsabilidad 

Otra inversion importante propuesta (10.8 por ciento) de imp!ementar los proyectos hidricos. Por otro lado, el 
fue para desarrollo forestal, con el fin de crear nuevos estudio ha sido un 6xito completo en cuanto a la 
empleos e incrementar los ingresos locales. El informe formaci6n de instituciones. Fue disei'ado para desglo
destac6 el valor econ6mico de los importantes bosques sar la preparaci6n del plan de trabajo en una serie de 
htimedos tropicales de las tierras bajas de la regi6n y la tareas manejables, comenzando por la recopilaci6n de 
importancia de fortalecer el Departamerto Forestal del datos y prosiguiendo hasta los componentes analiticos 
Ecuador.
 



Cuadro 5
 
PROPUESTAS DE INVERSIONES
 

(en miles de d6lares de los EE.UU., 1981)
 

PROGRAMAS Y PROYECTOS 	 HASTA 1980 1981 

A B 

1. 	 INVESTIGACION BASICA GUBERNAMENTAL SOBRE 
CONSERVACION 134.1 1 674.3 

1.1 Conservaci6n de Bosques y Vida Silvestre 	 134.1 1 554.3 
1.2 Investigacion sobre Recursos Minerales 	 - 120.0 

2. 	 DESARROLLO MULTISECTORIAL EN AREAS ESPECIFICAS 2 760.0 1 566.0 

2.1 Desarrollo Rural Integrado 	 2 760.0 1 074.8 
2.2 Colonizaci6n 	 - 491.2 

3. 	 SECTORES DE PRODUCCION 6 012.0 26 845.2 

3.1 Ganaderia y Agricultura 	 40.0 

3.2 Agroindustria 	 42.0 
3.3 Bosques e Industrias Relacionadas 	 6 020.0 4 000.0 
3.4 Pesca e Indutrias Relacionadas 	 - 1 800.0 
3.5 Industrias y Artesanias 	 - 245.1 
3.6 Petroleo y Gas Natural 	 - 20 000.0 
3.7 Turismo 	 - 800.0 

4. 	 INFRAESTRUCTURA ECONOMICA 5 581.5 34 180.4 

4.1 Puertos 	 1 400.0 2 800.0 
4.2 Transporte Fluvial 	 
4.3 Riego 	 4 724.0 672.0 
4.4 Telecomunicaciones 	 800.0 1 172.0 
4.5 Poblaclon y Centros de Mercado 	 
4.6 Energia y Electrificaci6n Rural 	 36 942.8 10 900.0 
4.7 Caminos Primarios 	 8 780.2 10 092.0 
4.8 Camincs Secundarios 	 590.2 5 6S4.0 
4.9 Infraestructura Urbana 	 2 644.2 2 890.4 

S. 	ESTRUCTURA SOCIAL 57 540.5 77 900.6 

5.1 Vivienda 	 12109.3 18162.8 
5.2 Agua Potable y Alcantarillado 	 5 383.5 6 724.0 
5.3 Educaci6n y Adiestramlento" 	 36 017.7 39 176.9 
5.4 Salud 	 4 030.0 11 340.0 
5.5 Formaci6n de la Comunidad y Servicios Sociales 	 -2 496.8 

TOTAL 	 122 418.1 142 166.4 

1982-1984 

C 

10 116.2 

7 870.4 
2 245.8 

25 162.0 

24 653.2 
508.8 

154 0. 5.1 

13 135.0 
180.0 

102 080.0 
16 000.0 

15 000.0 
7 650.0 

357 874.9 

16 600.0 
12.0 

5 708.9 
11 260.0 

801.0 
122 537.0 
123 949.6 

81 655.2 
5 352.0 

294 547.6 

90957.1 
9 628.0 

170 264.5 
16 418.0 
7 280.0 

841 745.7 

Total 
1981-1984 

B+C % 

11 790.5 1.20 

9 424.6 0.96 
2 365.8 0.24 

26 728.0 2.72 

25 728.0 2.61 
1 000.0 0.10 

180 890.3 18.38 

13 135.0 1.33 
180.0 0.02 

106 080.0 '10.78 
17800.0 1.81 

245.2 0.02 
35 000.0 3 56 
8 450.0 0.86 

392 055.3 33.85 

19400.0 1.97 
12.0 0.01 

6 380.9 0.65 
12 432.0 1.26 

800.0 L.08 
123 437.0 12.55 
134 041.6 13.62 
87 309.2 8.87 

8 242.4 0.84 

372 448.2 37.85 

109119.9 11.09 
16 352.0 1.66 

209 441.4 21.29 
27 758.0 2.82 

9 776.8 0.99 

983 912.1 100.0 
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y de integraci6n cada vez ms detallados. Como todos sali6 a luz una oscura ley ecuatoriana prohibiendo el 
los componentes del plan habian sido conceptualizados desarrollo de tierras en las ,. tribaciones de la montana. 
muy minuciosamente, fue posible redactar terminos de Si bien el Ministerio de Transporte todavia no ha 
referencia eficaces para la mayoria de los consultores decidido abandonar la propuesta de un camino en la 
que se incorporaron temporalmente al proyecto. En regi6n, reemplaz~ndolo por una ruta menos erosio
consecuencia, el INERHI se propone disehar proyectos nable, por Io menos la divisi6n de construcci6n de 
futuros en la misma forma. caminos est6 familiarizada ahora con el analisis 

Entre mediados de 1981 y mediados de 1982 sp ambiental. 
implementaron muchas propuestas de proyectos. El Como la creaci6n de la autoridad regional es todava 
INERHI inici6 cinco de los siete proyectos de riego una posibilidad bastante factible, aln no puede hacerse 
propuestos, y el Ministerio de Obras Pblicas, la Divisi6n una evaluaci6n del exito del proyecto. Mientras tanto, el 
de Transporte, el Ministerio de Agricultura y la Junta estudio de las cuencas de los rios Santiago y Mira sirve 
Nacional de la Vivienda (JNV) comenzaron a ejecutar como un nuevo modelo de planificaci6n en varios 
varios de los proyectos propuestos en el plan durante el organismos ecuatorianos, y muchos de los proyectos 
primer ar'o. Los cortes presupuestarios impidieron al propuestos por el equipo de planificaci6n se hallan en 
Ministerio de Obras Pblicas y a la JNV ejecutar m~s ejecuci6n. 
proyectos, pero estas instituciones eran optimistas con 
respecto al presupuesto del ai'o siguiente. Los funcio
narios de la JNV estaban empleando rutinariamente la V. Lecciones Aprendidas 
metodologfa del estudio para el diser~o de programas 
regianales de vivienda. La ETAPA DE DISEI O del estudio Santiago-Mira de-

Con respecto al objetivo de integrar mejor la frontera mostr6 la importancia de: 
entre Colombia y Ecuador, varios factores indican que 1. Obtener un r~pido panorama de los problemas y 
hay buenas posibilidades de lograrlo. Esta es una de 'as posibilidades de desarrollo de la regi6n, como 
fronteras mas abiertas que existen en el mundo, con un primer paso de un estudio de planificaci6n del 
intenso trafico de personas y de productos en ambas desarrollo. E o implic6 el envio deLn tcnico al 
direcciones, y practicamente libre de discordias. M~s drea del estudio para determinar los principales 

amn, ambos gobiernos nacionales estin dedicados problemas e identificar tecnicos locales experi
pblicamente al desarrollo integrado de la ;ontera. En el mentados, convocar a una reuni6n de dos se
lado colombiano se realiz6 un estudio de desarrollo manas de duraci6n entre estos expertos locales y 
regional compatible con el estudio de Santiago-Mira, y un t6cnico externo con experiencia en dise~o de 
la coordinaci6n de dichos estudios revel6 varias opor- estudios, y sintetizar el consenso del grupo sobre 
tunidades para ambos paises de aprovechar econo- problemas y posibilidades de desarrollo para Ilegar 
mias de escala en la provisi6n de servicios y en la 
producci6n y comercializaci6n de productos. Otro im- e l cm base par
pcrtante resultado fueron las numerosas reuniones 2. Proponer que la regi6n del estudio desempee Ln 

informales mantenidas entre t6cnicos y funcionarics papel en la economia nacional. En el estudio 
ecuatorianos y colombianos, y especialmente las reu- Santiago-Mira el gobierno acepto tentativamente 
niones celebradas para coordinar el disefo y la insta- la estrategia propuesta, convenci6ndose de su 
laci6n de sistemas de comunicaciones. validez a medida que progresaba el estudio y 

Seg~n los organismos de contraparte y el equipo de comprometi6ndose finalmente a Ilevar a cabo 
estudio, el trabajo del especialista en recursos naturales actividades similares de planificaci6n en otras 
rue tambien muy exitoso. El seminario que ofreci6 a las partes del pars. 
instituciones de contraparte para explicai la metodo
logia para la determinaci6n de unidades ambientales, La ETAPA DE EJECUCION mostr6 el valor de: 
bienes y servicios naturales, y conflictos potenciales 1. Ampliar las perspectivas de planificaci6n de los 
sobre el uso de recursos fue elogiado un arno m~s tarde t6cnicos sectoriales en el pars. El hecho de que 
por el jefe de planificaci6n regional de JUNAPLA, quien ninguna instituci6n ecuatoriana dispusiera de ca
sostuvo que todos los proyectos de planificaci6n de esa gentiad ebeiancontnercaiponntesambentlespacidad t~cnica ni experiencia en los estudios 
entidad deberian contener componentes ambientales interdisciplinarios requeridos para manejar un es
de ese tipo. tudio de planificaci6n, origino problemas adminis-

Ademas de estos beneficios institucionales, el an&- trativos. Pero estoen cambio produjo beneficiosen 
lisis ambiental tambi~n ayud6 a los planificadores materia de formaci6n institucional: el concepto de 
ecuatorianos a identificar propuestas de desarrollo mal planificaci6n del INERHI se expandi6 notable
concebidas antes que se comprometieran los fondos. mente como resultado de su participaci6n en el 
Por ejemplo, la propuesta para el proyecto de relleno estudio Santiago-Mira. 
sanitario en la ciudad de Esmeraldas fue abandonada y 2. Relacionar cuidadosamente las propuestas de 



178 

desarrollo con las evaluaciones de la capacidad de 
recursos y las limitaciones geogr~ficas. Debido a 
que la cuenca de Santiago-Mira es fisica y cultu-
ralmente diversa, los esfuerzos del especialista en 
recursos naturales para predecir la forma en que el 
desarrollo de una parte de la cuenca afectaria el de 
otras partes, resuliaron especialmente criticos. 

3. 	Definir las tareas de los t6cnices en terminos de 
problemas y no por sectores o disciplinas. El uso de 
un plan de trabajo orientado a los problemas facilit6 
notablemente las instrucciones proporcionadas a 
los t~cnicos a corto plazo, redujo la necesidad de 
revisar los informes de los especialistas, e hizo que 
la integraci6n de las tareas de los tecnicos en los 
diferentes campos fuera relativamente sencilla. 
Por ejemplo, el trabajo sobre los problemas rela-
cionados con la tenencia de la tierra requiri6 la 

colaboraci6n el especialista en suelos, del ex-
perto en leyes y del especialista agricola. El plan de 
irabajo les ayud6 a coordinar sus estudios y a 
relacionarlos con los proyectos de desarrolio 
agricola. 

4. Identificar los problemas potenciales al comienzo 
del proceso de planificaci6n. En el estudio de 
planificaci6n de la cuenca de Santiago-Mira, ello 
signific6 identificar actividades de desarrollo com
parativamente benignas que ofrecfan beneficios 
similares alas de los proyectos perjudiciales desde 
el punto de vista ambiental: utilizar eficazmente los 
servicios naturales asf como los bienes naturales: 
obtener la participaci6n de los organismos secto-
riales y de los residentes locales afectados por las 
decisiones en la bsqueda de soluciones a los 
posibles conflictos, y considerar el impacto am
biental de proyectos especificos como parte de los 
analisis de prefactibilidad. 

5. 	Considerar las propuestas de preyectos como 
parte de un solo plan de desarrollo coherente, en 
lugar de hacerlo como actividades aisladas. 

6. 	Conducir estudios separados pero coordinados a 
ambos lados de una frontera nacional y producir 
informacion a un nivel comparable de detalle. 
Cuando no es posible el desarrollo conjunto, este 
enfoque asegura que ningOn pais se hallara en 
desventaja en las negociaciones. Tambien permite 
queambos pafses se beneficien delaseconomias 
de escala atendiendo a los mercados y adqui-
riendo materias primas en forma conjunta. 

LaETAPADEIMPLEMENTACIONilustralosberieficiosde: 

1. Adiestrar tecnicos locales, de manera que la 
asistencia tecnica internacional pueda elr,Trnarse 
o reducirse en posteriores estudios de planifica-
ci6n. El papel del DDR en el proyecto Esmeraldas 
fue significativamente mayor que en el estudio 
Santiago-Mira. En el estudio siguiente, sobre la 
cuenca de los rios Napo y San Miguel, el DDR 
desemper)6 un papel aen menor, proporcionando 

servicios t6cnicos altamente especializados a soli
citud del Gobierno del Ecuador. 

2. 	Formular proyectos t6cnica y econ6micamente 
seguros, que tengan posibilidades de ser aplica
dos, aun cuando todas las caracterfsticas de un 
plan de desarrollo no lo sean. 

3. 	Asegurar que la entidad que finalmente imple
mentara los planes este dedicada a las propuestas 
de proyectos de desarrollo y posea los recursos 
para Ilevarlos a cabo. 

4. 	Incluir el adiestramiento en servicio del personal de 
los organismos nacionales que participan en los 
estudios. a fin de promover la consolidaci6n de 
instituciones. 

5. 	Evitar la planificaci6n excesiva y la identificacibn 
de proyectoo individuales de inversi6n fuera de 
contexto. En este estudio, el acuerdo entre el 
Gobierno ecuatoriano y el DDR indicaba explfci
tamente cuanto tiempo se invertiria en la planifica
ci6n y cu~nto en la identificaci6n de proyectos. 
Ajustandose a este programa, el equipo pudo 
lograr el equilibrio necesario entre !as dos acti
vidades principales del estudio, 
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Estudio de Casos 5 

Estudio de la Regidn del Chapare, 
Bolivia 

RESUMEN DE LOS PirOr EMAS 

Creaci6n de una Base Economica para Apoyar laColonizaci6n: 
Estudio de Desarrollo Integrado de laRegi6n del Chapare. Bolivi;l 

El estudio del Chapare (1978-79) se inicio con el objeto de integrar y racionalizar 

el desarrollo de los recursos en un Area de 24 500 km2 abierta a lacolonizaci6n. El 

Gobierno boliviano (que habia iniciado programas de arradicaci6n de la coca en el 

area con ayuda de laAID de los Estados Linidos) procuraba que los nuevos colonos 

tuvieran adecuados servicios sociales y de transport. y aliernativas economica
mente viables para laproduccion agric.la Carno los colonos independientes 
estaban obteniendo mayores rendimientos en sus cosechas que los que lograban 
los colonos apoyados por el gobierno. las autoridades tambi 'n querian sacar 
provecho de estos exitos orientando laasistencia a aquellos colonos que pudieran 

hacer el mejor uso de las nuevas tecnologias, del credito y los servicios. 

El DDR. trabajando conluntamente con el Ministerio de Asuntos Campesinos y 

Agropecuarios (MACA), el Instituto Nacional de Colonizacion (INC), y laCupora
cion de Desarrollo de Cochabamba (CORDECO). desarrollo un plan quinquenal de 

acci611 basado en proyectos de inversi6n por un total de 20 millones de dolarcs. 

Dichos proyectos incluyeron laconstrucci6n de 224 kilometros de caminos de 

acceso y el mejoramiento de 219 kil6metros de otros caminos que no cumplian con 

las normas minimas' laextension de servicios de in,,estigaci6n agricola a 7 700 

familias: aclividades de dgsarrollo agroindustrial: programas de credito agricola y 

cornercializacibn: un programa de reforestacion un programa de agua potable en 

beneficio de alrededor de dos mil faminias, y un programa de vacunacion para niros 
y mujeres embarazadas El DDR tambidn ayudo a preparar lineamientos para la 

cotonizacion de nuevas tierras. Estos lineamientos -basados en ura evaluacion de 
los recursos naturales del area- se utilizaron para determinar lacantidad de tierras 
a ser ocLipadas, lainfraestructura fisica necesaria para sustentar las actividades 
agrirolas en el area, y ladistribuci6n de las nuevas parcelas. 

Seviove
 

http:agric.la
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BOLIVIA 

ESTUDIO DE LA REGION DEL CHAPARE 

Hoja de datos 

Area del estudio: 24 500 km2 Contribuclones tMcnicas: 

Poblaci6n: 40 000 (1978) Especialidades del DDR N6mero de 
expertos 

Caracteristicas fisicas: (19) DDR 
-Zonas de vida de Holdridge: (24) 

Predominancia de bosque 
hL'medo Tropical con variaciones Ingeniero agricola (jefe del Estudio) 1 
a muy himedo en el area del Planificador regional 1 
piedemonte y subhimedo en las Agroec6logo 1 
planicies septentrionales Especialista agroindustrial 1 

Bosque pluvial Subtropical en las Agr6nomo 
areas bajas de montaria Especialista en s~lud animal 

Bosque seco Tropical y bosque Subtropical Cartdgrafo 3 
Especialista en produccci6n ganadera 1 

-Elevaci6n: De 300 a 5 000 m Especialista en desarrollo forestal 2 
Especialista en desarrollo institucional 1 

-Clasificaci6n productiva de 1q tiprra: Especialista en mano de obra y empleo 2 
Clases I-IV: 39% Especialista en agua potable 1 
Clases V-VIII: 610% Economista de proyectos 1 

Especialista en f,. rmulaci6n 
Duracl6.n del proyecto: de proyectos 1 

Primera misi6n preliminar: 1975 Economista regional 2 
Segunda rnisi6n preliminar: 2/1978 Ingeniero de caminos 1 
Trabajo de campo: 4/1978-5/1980 Especialista en electrificac,6n rural 1 
Publicaci6n del informe final: 1980 Especialista en suelos 1 

Especialista en recusos hidricos 1 

Total de meses/hombre (profesionales): 
DDR: 74.4 Gobierno de Bolivia: 45.5 

Contribuclones financleras: 
DDR: US$296 000 Gobierno de Bolivia: US$147 000 

Total de inverslones 
en los proyectos propuestos: US$20 000 000 
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e 	 internacionales que yaI. Introducci6n 	 desarrollo nacionales 
estan en marcha. 

El desarrollo de bosques subtropica!es hCmedos El area de asentamiento del Chapare, en el Depar
presenta un desafio importante debido a que contienen tamento de Cochabamba, se halla situada enire dos 
los recursos naturales y el espacio para acomodar a regiones de r.pido desarrollo, como son Santa Cruz y 
una poblacion y migraci6n crecientes. Pero en la Beni. Geograficarmente, esta area triangular de 24 500 
mayoria de los casos, su explotaci6n ha representado el km2 esta limitada por una estribaci6n de los Andes 
peor ejemplo de los esfuerzos de desarrollo: la trans- orientales en el sur, el rio Secure en el oeste y los rios 
ferencia de practicas adoptadas en regiones vecinas Ichilo y Mamor6 en el este. La regi6n desagua a trav6s 
mas desarrolladas y densamente pobladas, y la apli- de cuatro rios que fluyen hacia el nordeste fuera de los 
caci6n de modelos inapropiados provenientes de zonas Andes. 
templadas. En ausencia de una planificaci6n integral El Chapare puede dividirse en tres partes principales. 
del desarrollo rural, los ecosistemas se han deteriorado, En la parte superior, formada por tierras bajas al pie de 
desestabilizando la producci6n agricola. En esas areas los cerros y las colinas bajas (13 por ciento del 6rea), 
de frontera, la tarea principal no es ahora solamente densos bosques subtropicales sobre las laderas em
desarrollar las tierras no ocupadas, sino tambi6n pinadas crecen por encima de numerosos valles y 
reestructurar la economia y los servicios sociales arroyos pequeros. La porci6n del centro, una planicie 
existentes. aluvial estabilizada de aproximadamente el mismo 

El area del Chapare en la parte norte-central de tamarno que la porci6n superior contiene terrazas altas 
Bolivia constituye un ejemplo de esta necesioad. Do- con buen drenaje y es una continuaci6n de' piede
tada de bosques subtropicales y abundante agua, esta monte. Los rios principales se ensanchan y los suelos 
region escasamente poblada ue designada por el son los mejores de toda la regi6n del Chapare. En la 
Gobierno de Bolivia en la decada de 1960 como area planicie inferior de inundaci6n, que cubre casi las tres 
prioritaria de colonizacion. Lo que contribuy6 a la cuartas partes del 6rea, se depositan continuamente los 
decisi6n del Gobierno fue el tamaro de la regi6n, su sedimentos provenientes de la erosi6n originada en la 
capacidad agricola subutilizada, los limitados servicios parte superior. Los suelos son f6rtiles pero las inunda
sociales y de infraestructura, su creciente dependencia ciones anuales disminuyen el potenci,,l agricola, inun
economica de la producci6n de hojas de coca, y su dando constantemente las terrazas bajas. Toda el area 
proximidad a mercados potenciales en las tierras altas es hbrrieda y subtropical, aunque el clima varia con la 
densamente pobladas. Desde entonces el area ha elevacibn. La precipitaci6n anual varia de 2 800 a 5 500 
recibido una gran afluencia de colonos auspiciados por mm. Estas unidadas principales se indican en el mapa 
el Gobierno, asi como colonizadores espontaneos. de zonas y subzonas agricolas (v\.-ise el mapa 3). 

De 1978 a 1980, el Departamento de Desarrollo De las 156 000 hect~reas ocupadas en 1976 (alre-
Regional de la Organizacion de los Estados Americanos dedor del 6 por ciento del total) s6lo se hallaban en 
ayud6 al Gobierno de Bolivia a formular una estrategia producci~n unas 35 000 con los siguientes cultivos: el 
de desarrollo e identificar proyectos de inversi6n para 34 por ciento con arroz; el 28 por ciento con coca; el 23 
ejecucion inmediata en la regi6n del Cia'pare. En la por ciento con platano; el 11 por ciento con citricos, yel 
primera fase del estudlo se efectu6 un diagn6stico de 4 por ciento con otros productos. Aunque se emplearon 
los recursos naturales, la infraestructura, y la organi- primitivas tecnologias para la producci6n agricola, el 
zaci6n socioecon6mica e instituciona del area. En la Chapare produjo el 39 por ciento de todo el pl~tano de 
segunda fase se formularon y aprobaron siete progra- Bolivia, el 32 por ciento de los productos cftricos y el 20 
mas integrados de inversion, por ciento del arroz. La mayor parte de esta producci6n 

Aunque las propuestas de inversibn se hallan abn en era transportada a los centros de consumo sin cla3i

espera de acci6n, el estudio del Chapare demuestra la ficarse ni procesarse por una cooperativa de camio
neros que tambi6n financiaba la producci6n y controeficacia de tres metodologias: 
laba los precios. 
Los bosques cubren el 75 por ciento del Chapare, y* 	La adopci6n de un enfoque sectorialmente inte-

grado del desarrollo rural, que permita apoyartanto abarcan desde el 96 por ciento del 6rea total en las 

a la colonizaci6n espontanea como a la.auspiciada zonas montartosas hasta el 61 por ciento en las 

por el Gobierno. planicies aluviales con una relativa densidad de pobla
ci6n. Las operaciones de corta de trozas, que prove

* 	La determinaci6n desdeel principiodel procesode yeron el impulso inicial para abrir el Chapare a los 
planificaci6n, de los 6nfasis geogr~ficos, t6cnicos y asentamientos, han abierto el paso gradua!mente a la 
de polftica necesarios para identificar proyectos de agricultura. Pero las grandes comparafas que obtienen 
inversi6n directamente relacionados con las nece- concesiones del Gobierno han ignorado tipicamente los 
sidades de los habitantes de la regi6n. requerimientos de replantaci6n, han quemado la 

* 	El diserio y la ejecuci6n de un estudio de plani- madera no comercial y abandonado las parcelas des
ficaci6n que tenga en cuenta las actividades de pubs de utilizar solamente el uno por ciento de los 
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6rboles talados. A mediados de la d6cada de 1970, la 
producci6n anual de madera del Chapare era baja 
aunque representaba el 9 por ciento de los recursos 
maderables nacionales de Bolivia. 

Los 26 asqrraderos del Chapare pueden procesar en 
conjunto 30 mil metros cbbicos de madera al aro. Sin 
embargo, en 1977 operaraban solamente a un 60 por 
ciento de su capacidad, procesando la mitad de la 
madera cortada y enviando el resto en forma de trozas a 
los aserraderos de Cochabamba. 

La producci6n ganadera reci~n ha comenzado en el 
Chapare. Las cruzas de ganado nativo son las mas 
numerosas, aunque en las areas muy hmedas tambi6n 
se cria el b.falo. 

Las oportunidades de producci6n agrfcola se ven 
limitadas debido al sistema de transporte. Aunque 
existen caminos troncales pavimentados que unen a 
Cochabamba con Villa Tunari y Puerto Villarroel, la red 
de caminos .ecundarios no esta bien desarrollada y el 
20 por ciento de dichos caminos son intransitables 
durante parte del aro. 

Los pequehos asentamientos unidos por estos cami-
nos no est~n interconectados funcionalmente y care
cen de servicios bsicos. El problema inmediato m s 
serio lo constituyen las deficientes condiciones de 
salud existentes. La' tasas de mortalidad, morbilidad y 
natalidad son superiores a las ya elevadas tasas 
nacionales. La mortalidad de infantes y de adultos ha 
sido vinculada a la falta de agua potable y a las 
deficientes condiciones sanitarias. La escasez de per- 
sonal medico se agrava por la falta de sistemas de 
alcaritarillado, energfa elctrica, instalaciones de tele-
comunicaciones, y pur la faita de caminos transitables 
durante todo el aro. 

Aunque los patrones agricolas y la influencia de las 
cooperativas de cam icneros son los mismos en los 
asentamientos espontaneos y en las - lonias auspi-
ciadas por el Gobierno, los rendimientos de los cultivos 
y los niveles de ingresos son notablemente distintos. 
Debido a que el programa gubernamental atrajo a los 
mas pobres campesinos sin tierras y a muchos agri-
cultores sin experiencia en los cultivos locales, las 
operaciones agrfcolas en estos asentamientos han 
carecido de la capitalizaci6n y la tecnologfa necesarias. 
En agudo contraste, muchos jefes de familia que se 
instalaron en el Chapare por iniciativa propia (el 62 por 
ciento de las familias agricolas) tuvieror empleos 
seguros en la corta de arboles cuando Ilegaron, y de esa 
manera pudieron acumular ahorros o dejar las tareas 
agricolas para otros miembros de sus familias. Otros, en 
su mayorfa pequenos agricultores y empresarios que 
vivfan cerca de Cochabamba utilizaban desde hacia 
tiempo sus capitales familiares para cultivar cftricos y 
bananas destinados a un mercado seguro. Con rns 
experiencia y los fondos necesarios para innovar, las 
colonias asentadas espont6neamente producfan cul-
tivos de mayor rendimiento y gozaban de un nivel de 

Porci6n superior de la regi6n del Chapare. Bosques 
subtropicales en valles angostos ycon pendientes. 

vdr elevaoq 

La poblaci6n total de las colonias del Chapare 
alcanza s6lo a 40 mil habitantes, la mayoria de los 
cuales son indios que hablan quechua y que no se han 
adaptado completamente al clima.El resto, unos 600 a 
300 indios madas de raza aimarn s familias abori
genes est siendo orzados a instalarse en 6reasnn 

boscosas que no han sido colonizadas. 

La intervenci6n en el Chapare de 54 instituciones 
internacionales, nacionales, regionales y privadas de 
desarrollo complico desde el punto de vista adminis
trativo la atenci6n de las necesidades de esta aislada y 
dispersa poblaci6n. Las actividades de estas instito
ciones competian por el tiempo, los recursos y ]a 
capacidad de supervisi6n. Los trabajos. en su mayor 
parte, consistian en estudios basicos, o sea expre
siones de buenas intenciones ms que propuestas 
concretas o acciones basadas en la experiencia. Algunasoderettvssactividadesrinciuso desorientaron aos 
nas de estas actividades incluso desorientaron a s 

° colonos, y les hicieron forjar falsas esperanz -

Dados estos problemas administrativos , -, exito 
comparativo de los colonos espontaneos, el objetivo de 
este estudio de planificacion fue utilizar como punto de 
partida ese 6xito, igualando al mismo tiempo las opor
tunidades econ6micas entre los dos gru. s y mejo
rando la calidad de vida de ambos. 

II. Disefio '"I Estudio 

A. La Misi6n Preliminar 
En 1975, el DDR llev6 a cabo una misi6n preliminar a 

solicitud del Gobierno de Bolivia. El informe de esta 
misi6n de reconocimiento incluy6:(1 )un examen de los 
datos socioeconomicos y de recursos naturales dispo
nibles; (2) una definici6n geografica del area; (3) una 
evaluaci6n tentativa de su potencial de desarrollo: (4) 
una evaluacion cuantificada de la cooperaci6n t6cnica 

2 
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necesaria para planificar y Ilevar a cabo acciones de 3. 	Para los asentamientos espontneos, identificar 
los proyectos de desarrollo a implementarse inmedesarrollo, y (5)un plan de trabajo para el estudio. Entre 

1975 y 1977, el Gobierno de Bolivia examin6 este diatamente, para asegurar la ccoperaci6n y la 

informe, que incluia una recomendaci6n para Ilevar a aceptaci6n de los colonos. 
cabo un estudio de desarrollo integrado del area. En Para Ilevar a cabo estas actividades era esencial 
1978. el Gobierno solicit6 al DDR que realizara el interesaralosorganismosnacionaleseinternacionales 
estudio propuesto. que trabajaban en el Chapare. Con mas de cincuenta 

Para 1978, los cambios ocurridos en el Chapare entidades privadas nacionales e internacionales reali

habian hecho necesario introducir alteraciones en el zando los estudios y prononiendo actividades para el 

estudio. Varios organismos internacionales de asisten- 6rea, las colonias estaban confundidas y desencan

cia para el desarrollo y organizaciones nacionales de tadas. Unicamente si se consultaba a los colonos y se 

contraparte estaban lievando a cabo conjuntamente les hacia participar en la planificaci6n del estudio podria 

estudios sectoriales como parte de un esfuerzo ten- esperarse que apoyaran los nuevos proyectos de 

diente a revitalizar los proyectos de colonizacion aus- inversi6n durante la etapa de ejecuci6n. 
piciados por el Gobierno. Ni siquiera el 20 por ciento de Debido a que ningrn instituto nacional boliviaio tenia 
estas actividades programadas se habfan ejecutado, la experiencia o el poder necesarios para dirigir por si 
aunque ya se habia comprometido un volumen sus- mismo un estudio multisectorial, el DDR y el Gobierno 
tancial de fondos. Al mismo tiempo, los programas de Bolivia crearon una Comisi6n Coordinadora inte
bilaterales de asistencia t6cnica destinados a erradicar grada por representantes del INC, del MACA, de la 
la produccion de coca estaban alterando la economia CORDECO y del DDR para proporcionar direcci6n 
agricola local y iaestructura social. t,(nica y administrativa. El Gobierno tambien nombr6 

A principios de 1978 viajo a Bolivia una segunda codirectores del INC y del DDR para dirigir la unidad 
t6cnica. La figura 1 muestra el organigrama del estudio.misi6n preliminar del DDR, integrada por un econo-

mista, un especialista en recursos naturales y un 
ingeniero agricola (el designado jefe del proyecto). B. El Flan de Trabajo 
Junto con las autoridades locales y nacionales la misi6n 
tom6 tres importantes decisiones. En primer lugar, el El Plan de Trabajo formulado en abril de e978 
equipo de estudio del Chapare deberia orientar las especificb cinco actividades para Ia Fase I, que abarc6 
propuestas de desarrollo integrado tanto a corto como a el periodo de mayo a diciembre: 
mediano plazo. En segundo lugar, las propuestas de 1. Analizar los objetivos del estudio y alinearlos con 

proyectos deberian basarse en el uso racional y en la los objetivos nacionales y regionales. 

protecci6n de los recursos naturales y humanos del 2. Formular una estrategia quinquenal de desarrollo 

area. En tercer lugar, debia asignarse maxima prieridad para el area. 
3. Reunir datos bsicos sobre recursos naturales,a los proyectos para los asentamientos espont.neos 

El Gobierno de Bolivia nombr6 al Instituto Nacional de 	 caracteristicas socioecon6micas y elementos de 
infraestructura para ayudar al equipo a identificar

Colonizaci6n (INC) corno contraparte nacional para el 
las areas geogr~ficas y t6cnicas prioritarias y fijar

estudio. Con los aupicios del Ministerio de Asuntos 
los plazos para las actividades subsiguientes.

Campesinos y Agropecuarios (MACA), esta instituci6n 

apoya a las organizaciones de productores de los 4. !dentificar proyectos sectoriales de desarrollo.
 

5. Preparar un informe de la primera fase resumiendoasentamientos y coordina los proyectos de tenencia de 

la tierra, vivienda, agua potaole, saneamiento, comercia- estas cuatro actividades.
 
lizaci6n ycr6dito. El INC coordinaria las recomendacio- Durante la Fase II,que duraria 14 meses, la unidad
 
nes del equipo con las actividades del MACA, de otras ;.cnica Ilevarfa a cabo las siguientes actividades:
 
entidades sectoriales y de la Corporaci6n de Desarrollo 1 Seleccienar pregiamas y proyectos secteriales 
Departamental de Cochabamba (CORDECO). para formulaci6n y evaluaci6n. 

En colaboraci6n con el INC, la segunda misi6n de 2. Desarrollar proyectos y programas a nivel de 

programaci6n fij6 tres tareas para el estudio: prefactibilidad (vease el Glosario). 
3. Preparar un plan de acci6n a corto y a mediano

1. Realizar un inventario de todos los proyectos de 
plazo.desarrollo existentes propuestos para el 6rea. 

4. Emitir un informe final.Para cada proyecto, determinar la ubicaci6n 
Entre 1975 y 1978, el disero del estudio fue modigeogr~fica, el periodo de ejecucion y la compati-

bilidad con las metas nacionales de redistribuci6n ficado para reflejar mejor las limitaciones institucionales 
de la poblacion y fortificaci6n de los mercados de planificacion y las necesidades econ6micas de los 

nacionales. colonos. El diagn6stico abierto planificado original
2. Completar los analisis ecor,.jmicos, sociales y de mente fue abandonado reemplaz~ndoselo por un estu

recursos naturales, y la estrategia de desarrollo dio enfocado m~s especificamente en una porci6n dela 

para el 6;ea. regi6n, y 1.,unidad t6cnica comenz6 a tomar la iniciativa 
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Porc16n media de laregl6n del Chapare. Es evidente un fuerte proceso de erosion y deposicion causado por las corrientes, as;
 
ccmo tierras arables sobre terrazas aluviales
 

Colonlzac16n espon!aneaa /o largo de un camino recientemente pavimentado en laregi6n del Chapare. 
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de trabajar con organizaciones internacionales, organis- estudio y muestra la s o.uencia de actividades. Por su 
mos sectoriales nacionales y residentes locales. En parte, la figura 3 muestra la distribuci6n de meses
realidad, aunque el DDR fue la Oltima entidad inter- hombre durante las Fases I y II. 
nacional involucrada en el Chapare, fue la primera en 
ayudar al Gobierno de Bolivia a coordinar las nume- Ill. Ejecucion del Estudlo 
rosas actividades de desarrollo que estaban en march'a. 
Otro cambio fue poner mayor enfasis a la satisfacci6n 
de las necesidades de los colonos espontbneos en A. Fase 1: Recopllaci6n y Anlisis de Datos 
cuanto a un rn.yor acceso al cr~dito y a los mercados, En mayo de 1978 se estableci6 la sede de la unidad 
mejores servicios de comunicaci6n y de salud, redes de t6cnica en Cochabamba. All comenz6 la evaluaci6n de 
electrificacion y de caminos, incremento de la produc- recursos naturales con la preparaci6n de mapas tem&
tividad agricola, y transferencia de tecnologfa. La ligura ticos basados en la informaci6n existente sobre el 
2. es una sintesis de la meicdologia empleada en el sistema fluvial local, el sistema de caminos y los 
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Figura 2
 

METODOLOGIA Y CRONOGRAMA
 

Actividad Fase I I Fase II 

1978 J 1979 1980 

F M A M J J A S O N DIE F M A M J JASON DiE F M A M 

Operaciones
 
Preliminares Acopio
 

de datos
 

I-Reajuste de H - H 
los objetivos Objetivo, 
regionales y funci6n del 
nacionales Area en los 

contextos
 
regional y
 
nacional
 

II-Diagn6stico
 
regional Recursos sociales, econ6

micos y naturalesl aspec
tos institucionales y de
 
infraestructural proyectos
 
existentes e inventario de
 
la legislaci6n
 

III-Disefto de la
 
estrategia del Primera aproximaci6n de
 
desarrollo para la estrategia del desa
corto y mediano rrollo, t6rminos de
 
plazo referencia para estudios
 

complementarios, recomen
daciones para estrategias
 
sectoriales, estrategia de
 
desarrollo definitiva
 

IV-Estudios I 
complementarios Estudios de recursos sociales, 
bisicos econ6micos, edafol6gicos, 

hidrol6gicos y de bosques
 

.V-Preparaci6ndel
 
informe de la Objetivos,
 
Fase I diagn6sticoI,
 

estrategia,lproyectos
 

sectoriales, selecci6n
 
y preparaci6n de
 
programacion
 

VI-Selecci6n de I 
proyectos y Lista de proyectos 

programas para otros estudios, 
terminos de referencia
 

para formulaci6n y
 
evalua6i6n de proyectos
 

VII-Formuia-7i6n y I
 
evaluact6n Sistematizaci6n para la prepa

de proyectos raci6n, formulaci6n, evaluaci6n
 
y reformulaci6n de proyectos
 

VIII-Elaboraci6n
 
del Plan de Compatibilizaci6n de
 

Acci6n programas y proyectos, pre
paraci6n del Plan d.eAcci6r
 

IX-Preparaci6n delV 
Informe Final I Objetivos 

Diagn6stico
I Estrategia 
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Figura 3 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LOS ESPECIALISTAS INTERNACIONALES
 

1978 1979 1980 

EXPERTOS F MI AlMJ A 0 IA M A S 0 N 0 F I M A M M/H 

1. Jefe del Estudio (Ingeniero Agricola) 2.
 

2. Econonista Regional I 1.1
 

22.
 

3. Agr6nomo 2.0 

4. Especialista en Suelos 1.1
 

5. Especialista en Mano de Obra y Empleo 1 2.1
 

2 0.7 

6. Cart6grafo 1 0.1
 

2.0
2 


3 1.0
 

7. Especialistaen Desirrollo Forestal 1 1.3
 

2 1.0 

8. Agroec6logo 1.1 

9. Planificador Regional 1.5 

10. Economista de Proyectos 15.4 

11. Especialista en Desarrollo Institucional 1.0 

12. Especialista en Agroindustria 1.1 

13. Lspecialista en Electrificaci6n Rural 1.8 

14. Especialista en Agua Potable 1.0 

15. Especialista en Salud Aninial 1.1
 

16. Ingeniero de Caminos 1.6 

17. Especialista en Producci6n Ganadera 1.5 

18. Especialist-s en Recursos Wldricos 1.7 

19. Especialista en Formu'aci6n de Proyectos 0.7 

74.4
I. -TOTALCarsos
CIDIAT
 

asentamientos. Comoseesperaba. la mayorpartedela mas populosas y utilizar mapas a escala pequena 
informaci6n disponible correspondi6 a las dos por- (1:250 000). Tambien se redujo la evaluaci6n de recur
ciones superiores del area. donde se habian realizado sos, trazando solo mapas de vegetaci6n, clases de 
estudios previos de los asentamientos dirigidos por el suelos, unidades agroclimiticas y de infraestructura 
Gobierno, y donde se habian reunido datos socio- basica. 
economicos en relaci6n con los proyectos de erradi- Para el inventario de recursos naturales se utilizaron 
caci6n de lacoca. Se necesitaba mayor informaci6n imagenes por satelite, ya que la cubierta de nubes 
sobre vegetaci6n. clasificacion de suelos, unidades impedia el uso de la fotografia aerea convencional. El 
agroclimaticas e infraestructura. equipo utiliz6 estas imfgenes para preparar mapas de 

La unidad .,.i la suelos y de la vegetaci6n natural (vbase el mapa 2).tecr decidi6 recopilar Onicamente 
informaci6n necesaria para identificar y formular Estos datos se correlacionaron luego con un mapa de 
nuevos proyectos y,evaluar los existentes. Para poder zonas de vida de Bolivia que el DDR habia ayudado a 
afrontar ymanejar el esfuerzo de recopilaci6n de datos, preparar en 1975 para producir un mapa de zonas y 
se decidi6 confinar el estudlio principalmente a las breas subzonas agricolas (v6ase el mapa 3). Para obtener la 
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informaci6n sobre limites de las propiedades y pobla-
ci6n del Chapare, la unidad tecnica trabaj6 con el INC. 
Esta informaci6n tue de vital importancia, porque el 
acceso a nuevos programas de credito -que consti-
tuye la base del desarrollo agricola- dependeria de la 
obtenci6n de los titulos legales de las tierras. 

Los datos sobre transporte obtenidos de los orga-
nismos nacionales y de CORDECO revelaron que si 
bien :os caminos pavimentados proporcionaban un 
excelente acceso a Cochabamba y a la parte norte-
centro de Bolivia. el Chapare se h-allaba no obstante 
aislado de las regiones situadas en las areas mas al 
notey mas alsurdel pais. Estos mercados potenciales 
podian alcanzarse nicamente por via fluvial, ya que el 
80 por ciento de los caminos locales del Chapare eran 
intransitables en la temporada de Iluvia. El estudio 
concluy6 que la construcci6n de mejores caminos 
crearia nuevos mercadc s para la poducci6n adicional, 
pero tambien someteria a nuevas zonas boscosas a la 
extracci6ri destrtjctiva de lera y a nuevos asenta-
mientos espontaneos por parto de agricultores que 
practican la corta y quema de arboles. 

Debido a que la producci6n de coca ta,-nbidn se 
incrementaria alabrirse nuevastierras, elequipotrabaj6 
con el MACA y los organismos internacionales de 
asistencia tecnica en el trazado de mapas de las 6reas 
productoras de coca, determinando la cantidad de aros 
que se habian dedicado a la produccion de coca en 
cada subbrea. y la importancia de la coca en relacion 
con otros cultivos. Si bien el Gobierno de Bolivia habia 
fijado limites a la produccion y comercializaci6n de las 
hojas para el consumo interno, la mayor parte se 
cultivaba ilegalmente para el trafico internacional de 
drogas. Finalmente la unidad tecnica Ileg6 a la con-
clusion de que una estrategia basada Onicamente en la 
erradicacidn de la coca fracasaria debido a que por lo 
rnenos un tercio del ingreso de los colonos provenia de 
la produccion de dicho producto. Respondiendo racio-
nalmento a las fuerzas del mercado, los colonos no 
abandonarian el cultivo de la coca hasta que se 
identificaran otros productos lucrativos y faciles de 
cultivar. 

A pesar de que se establecieron contactos con 
organismos nacionales bolivianos mientras estaba di-
ser)6ndose el estudio, la necesidad de formalizar las 
comunicaciones entre las ;nstituciones y la unidad 
t6cnica se evidencio una vez que el estudio hubo 
comenzado. Para satisfacer esta necesidad se cre6 el 
Comit6 de Coordinaci6n Interinstitucional, en dos nive-
les, nuyo nivel superior estaba formado por represen-
tantes de los organismos nacionaleu de Cochabamba, y 
el inferior por los representantes de las mismas intitu-
ciones en el Chapare (vease la figura 1). 

El Comite de Coordinacion Interinstitucional inicio un 
dialogo'entre las entidades nacionales y regionales, las 
organizaciones de agricultores' las cooperativas de 
camioneros y las de colonos locales. Sin embargo, 

funcion6 solamente a instancias de la unidad tecnica, y 
lus delegados en el Chapare debian consultar con sus 
superiores en Cochabamba o en la capital para tomar 
cualquier decision. Las discusiones locales no com
pensaron la falta de un proceso de planificaci6n secto
rialmente integrado a los niveles regional y nacional. 

Cuando la informaciOn tecnica tue trazada en el 
mapa, se hizo evidente que seria necesario contar con 
un permiso especial de las auioridades superiores de 
La Paz para obtener cualquier informac16n sobre las 
actividades de desarrollo existentes y las que se habian 
propuesto. En consecuencia, los miembros del equipo 
debieron viajar a la capital una o dos veces at mes 
Debido a que ya estaban haciendo tres o cuatro viajes 
por mes al Chapare para haolar con los representantes 
del Comite de Coordinacibn Interinstitucional en el 6rea 
y con 'as organizaciones de colonos. el tiernpo que 
pasaban en la sede de Cochabamba tue mu,' limitado. 
Sin embargo, a pesar de que la gran distancia existente 
entre el lugar de estudio en el campo y las fuentes de 
informaci6n (tipico de los estudioz de desarrollo regio
nal en America Latina) incremento la carga administra
tiva del proyecto, de todos modos CochabamLa era la 
ubicacidn mas adecuada para la sede del estudio. El 
personal de contraparte y las instalaciones de apoyo 
estaban alli, y el 6rea del estudio se encontraba tan solo 
a noventa minutos de distancia en autom vll. 

Otra limitaci6n tue la incapacidad del INC para 
elecutar proyectos de desarrollo. Esta institucion 
carecia de presupuesto y de la autoridad para ejecutar 
los proyectos sectoriales de obras pdblicas. y no 
proveia directamente servicios de extension agricola, 
de salud ni de educacion. Las instituciones naecionales y 
CORDECO tendrian que colaborar para que se irnple
mentaran los proyectos de inversion. 

Se propusieron varios cambios para compensar las 
deficiencias institucionales. En primer lugar, para con
seguir el apoyo de los colonos m:entras se lorrnulaba la 
estrategia de desarrollo, launidad tecnica diserO6 pla
nes para utilizar maestros locales y representantes de 
cooperativas agricolas como agentes de cambio. y para 
mantener el dialogo con los colonos en las escuelas y 

otros edificios rnunicipales. En segundo lugar, a la 
Comisidn Coordinadora se le asigno la tarea de manejar 
la asistencia tecnica. proveer el apoyo institucional y 
procurar financiamiento. En tercer lugar, se decidio 
ampliar la unidad tecnica durante la ejecuci6n del 
proyecto, incluyendo representantes de todos los or
ganismos nacionales que actuaban en el Chapare y 
convirtiendola en una entidad permanente dirigida por 
CORDECO y apoyada por E-.Comit6 de Coordinacion 
Interinstitucional. Por ultimo, se propuso la creacion de 
una organizacion de desarrollo que estaria enfocada 
especificamente en el Chapare. La c, ve de este plan 
revisado fue el control de CORDECO sobre la imple
mentacion del proyeco y el financiamiento interno. 

Para reforzar la coordinaci6n intersectorial, a me



diados de 1979, la unidad t6cnica tambi6n dict6 un 
curso de dos meses de duraci6n sobre manejo de 
recursos hidricos. Si bien el uso del agua en si misma no 
constituia la inquietud principal del equipo de estudio, 
los instructores del CIDIAT (Centro Interamericano de 
Desarrollo Integral de Aguas y Tierras), de Venezuela, 
vincularon el manejo del agua de superficie con la 
producci6r, agricola, la conservaci6n de suelos, el 
manejo de bosques, el agua potable para asentamien-
tos, y las redes de caminos de las fincas a los mercados, 
aspectos que constituian problemas importantes del 
proyecto. Mas a~n, para captar el inter6s de los 
organismos nacionales, los instructores utilizaron al 
Chapare como estudio de caso del cual podran infe-
rirse principios mris generales. 

B. 	 Fase I: Preparac-6n del Informe Interino 

En agosto de 1979, el equipo de estudio emit!6 un 
uforme resumiendo el diagn6stico del area, los prin-

cipales lineamientos para una estrategia quinquenal de 
desarrollo regional, y las propuestas de programas 
sectoriales. En el informe interino se indicaron cinco 
lineamientos principales: (1) Integrar el area en el 
contexto nacional desde el punto de vista social, 
econ6mic., politico y geografico: (2) impulsar un cre
cimiento econ6mico y demografico autosostenido; (3) 
igualar la distribuci6n del ingreso roveniente de las 
actividades econ6micas del area; (4) incrementar los 
servicios pblicos, y (5) reducir la producci6n de coca 
protegiendo los patrones tradicionales del consumo 
nacional. 

Los siete programas de desarrollo propuestos para el 

Chapare en el informe -transferencia de tecnologia, 
crdito agricola, agroindustria, desarrollo de mercados 

se-zonales, electrificaci6n, construcci6n de caminos 
fueron integrados cuida-cundariot y agua potable-

dosamente. Dichos programas se desarrollaron al 
mismo tiempo y se coordinaron para cada poblaci6n 
objetivo y zona agricola. Los programas de transfe-
rencia tecnologica y c;edite agricola fueron vinculados 
directamente con los progrnmas agroindustriales y do 
mercados zonales. Los programas de electrificaci6n y 
de agua potable, junto con el programa de mercados 
zonales, tuvieron dos metas: mejorar las condiciones 
de salud y establecer una jerarquia de asentamientos 
en la cual cada centro y subcentro ofrecerian servicios 
pblicos especificos. El programa de caminos secun-
darios proveeria acceso a las agroindustrias propues-
tas, a los servicios de los asentamientos y a los nuevos 
mercados regionales a Io largo del corredor La Paz-
Cochabamba-Santa Cruz, que es una ruta nacional 
principal. 

El punto clave fue el programa de cr~dito agricola, 
que tuvo por finalidad financiar los cultivos tradicionales 
del area. Para cultivos tales como citricos, arroz, yuca y 
banana, la productividad del Chapare era la ms alta de 
todo el pafs. Desde la decada de 1950, Santa Cruz y las 
regiones del alilplano habian dependido de la fruta 
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proveniente del Chapare, cuya demanda continuada 
tenfa asegurada. Concentr~ndose en estos cultivos 
tradicionales, [a unidad t6cnica aument6 las posibili
dades de que el programa de cr~dito diera resultados 
dentro del perlodo de cinco aros que se habfa previsto. 

Para cada programa y cada asentamiento, la unidad 
t6cnica design6 a los organismos sectoriales nacio
nales que ayudarian a formular el programa. El pro
grama de electrificaci6n, por ejemplo, se ajust6 a las 
especificaciones de la Empresa Nacional de Electri.
cidad, mientras que el programa de caminos secun
darios seria Ilevado a cabo bajo los auspicios del 
Servicio Nacional de Caminos. La unidad t6cnica tam
bi~n determin6 la superficie y el nimero de familias que 
serfan afectadas por cada uno de los programas 

propuestos. 
En agosto de 1979, la Comisi6n Coordinadora aprob6

r~pidamente estas recomendaciones, en parle porque 
el breve informe del equipo (22 p~ginas) estaba es
tructurado para destacar las politicas de la propuesta 
y los proyectos que cada organismo debia Ilevar a 
cabo. Luego, la Comisi6n Coordinadora indic6 a la 
unidadt6cnicaqueprosiguieraconlasactividadesdela 
Fase II. 

C. 	Fase I1: Desarrollo del Plan de Accl6n 
Una vez aprobado el informe de la primera fase, Ia 

Una vez a oado el or e a prm esfas a 
unidad t6cnica comenzo a elaborar una propuesta para 
un plan quinquenal de accin basado en los siete 
programas (46 proyectos en total). Por recomendaci6n 
del Comit6 de Coordinaci6n Interinstitucional, tambi6nprepar6 pautas generales para Ia ocupaci6n de tierras 
potencialmente productivas pero deshabitadas del 

unidad comenz6a trabajar en elChapare. Adem s, a 
infore ade l u do. 
informe final del estudio. 

Para preparar el plan de acci6n y de acuerdo con los 
requerimientos de los organismos internaciu'ales de 
financiamiento, un especiaiista en formulaci6n de pro
yectos de desarrollo del DDR se uni6 al equipo de 
estudio. Dicho especialista trabaj6 en estrecho con
tacto con los expertos en desarrollo agricola y agroin
dustrial e ingenieria forestal, planificadores ffsicos e 
ingenieros, especialistas en recursos hidricos y trans
portes, ec6logos, economistas, y expertos en ciencias 
sociales. 

Debido a que muchos de estos expertos habian 
ayudado a formular la estrategia de desarrollo, la 
renovaci6n del contacto con la contraparte nacional y 
las entidades locales fue relativamente simple. La 
unidad t~cnica mantuvo el dialogo mientras se pre
paraba el plan de acci6n, y efectu6 visitas semanales al 
Chapare para reunirse con los grupos de colonos 
locales y con la cooperativa de camioneros. 

Durante estas reuniones en el Chapare, la unidad 
t6cnica tuvo que enfrentar los conflictos de intereses 
entre los colonos y los camioneros. Los colonos de
seaban reducir su dependencia de los camioneros, y 



196 

6stos sa verian afectados por las actividades de desa-
rrollo en el 6rea. Gradualmente, los camioneros fueron 
conve icibndose de que la creciente actividad econ6-
mica en el Chapare aumentaria la demanda total de 
transporte Iosuficiente coro para compensar la per-
dida dF; control de la cooperativ2 sobre el financia-
miento agricola. Los colonos, por su parte, apoyaron los 
programas de credito administrados por el Gobierno, 
contemplados en los programas agricolas propuestos, 
ya que el credito les permitiria cierta independencia 
frente a los camioneros. En general, los proyectos 
propuestos contaron con la aceptacion de los colonos y 
el apoyo limitado de los camioneros. 

Del analisis de las actividades propuestas efectuado 
porla uridadtecnicasurgieronpocosconflictosentreel 
manejo de recursos naturales y el desarrollo econ6-
mico. En las reuniones informales, los colonos, los 
tecnicos de las entidades locales y la unidad t6cnica 
concordaron en que las practicas vigentes de conser-
vaci6n de suelos, corta de arboles y actividades agri-
colas contribufan a incrementar la dependencia de la 
cooperativa de camioneros y a una produccion de 
subsistencia de un solo cultivo. Los colonos compren-
dieron las causas de la erosi6n de los suelos, la 
deforestaci6n y la contaminaci6n del agua de super-
ficie, asi como la nece-idad de rotar los cultivos y 
aplicar mejores practicas agricolas. Tambien hubo 
acuerdo en el sentido de que el area podria gozar de un 
crecimiento sostenido si se ponfan en pr~ctica pro-
gramas de credito agricola y se creaban mercados 
estables y empleos adicionales en la agroindustria, 

conjuntamente con mejores servicicc de salud y 
educaci6n. 

Mientras los colonos consideraban las propuestas de 
la unidad t~cnica, los proyectos de erradicaci6n de la 
coca que ya se habian iniciado, sin embargo, estaban 
haciendo peligrar su subsistencia. Adoptando un en
foque mas amplic y positivo que el del MACA y las otras 
instituciones internacionales de desarrollo que auspi
ciaban esos proyectos, el equipo mantuvo varias reu
niones con lo.2 colonos para buscar las alternativas que 
les ofrecian la mayor seguridad econ6mica, y posterior
mente decidi6 "oncentrar [a atenci6n en el credito 
agricola y en algunos otros programas. 

Para explicar su unfoque integrado del desarrollo del 
area del Chapare, la unidad t6cnica utiliz6 mapas en 
forma de borrador.s que mostraban las principales 
zonas de cultivo de la coca, el plan de acci6n de 
programas y proyectos para los asentamientos espon
taneos, los dirigidos por el Gobierno y las areas des
habitadas, asi como la lerarquia de asentamientos pro
pues!os para apoyar el plan. Esta informaci6n ayud6 a 
los colonos y al personal de las entidades bolivianas a 
visualizar las propuesas de la unidad tecnica en 
terminos geograficos precisos, y a encuadrar estas 
acciones dentro de os l:rincipales problemas del area. 

Sobre la base de estas discusiones y de sus activi
dades anteriores, iaunidid tecnica dividio la regi6n del 
Chapare en tres areas principales, de acuerdo con su 
papel en el desarrollo a corto y a mediano plazo (v(ase 
el mapa 4). En su mayor parte, las propuestas fueron 
para los asentamientos espontaneos, ,ue constituian el 

Reunion de ' A , 
camioneros, colonos y 

miembros del equipo de A 
estudio en la sede de la 

cooperativa de
 
transporte, en Villa
 

Tunari.
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"area de concentraci6n de proyectos". En el 6rea que 
contenfa los proyectos de colonizaci6n dirigidos por el 
Gobierno -el "area de consolidacin"- se implemen-
tarfan los proyectos sectoriales identificados por los 
organismos nacionales, seleccionados sobre la base 
de su compatibilidad con la estrategia general. En una 
tercera zona designada "como area de expansi6n" se 
Ilevarian a cabo actividades del sector piblico basadas 
en la estrategia de desarrollo economico del area y en 
las recomendaciones de la unidadtecnica relacionadas 
con los recursos. Para el resto del area del Chapare no 
se especificaron actividades de desarrollo debido aque 
no se disponia de los recursos necesarios para cons-
truir un camino principal, aunque se fijaron pautas para 
la preparaci6n de proyectos. 

Dentro de cada zona se defini6 una jcrarquia de 
asentamientos. El subcentro regional, Villa Tunari, se 
vincul6 con el centro regional, Cochabamba, a traves de 
redes institucionales y de cornunicacidn. Las zonas de 
ccncentracion y de consolidacion se dividieron en 
subzonas, cada una de ellas con un centro designado. 
Los restantes asentamientos establecidos fueron desig-
nados como centros locales, 

Esta jerarquia reflej6 factcres tales como la distri-
bucidn de la poblacidn, la ubicaci6n de los centros 
comerciales y las oficinas locales do los organismos 
secioriales nacionales, yIF,construccidn de la carretera 
Cochabamba-Villa lunari-Santa Cruz, que atravesaria 
la zona de consolidacion. Tambien so considero la 

funcibn que desernperiarian los asentamientos en pe-
querios puertos fluviales como puntos de salida de 
productos agricolas adiciona!es. 
Sobre la base de esta jerarquifa y de las caracteris-


ticas de cada zona, se prepararon paquetes de pro-
yectos y prograrnas de inversion para los asentamien-
tos (vease el mapa 5). Los mismos incluyeron proyectos
de credito agrfcola e indust~ias, mercados zonales y 


transferencia de tecnologia, construccidn de caminos, 
servicios de salud y electrificacion. En los paquetes se 
incluyeron Oncamente proyectos que tuvieran una tasa 
interna de retorno positiva, sin subsidios. 

Los proyectos vieles. de salud, de electrificacidn, de 
mercados zonales y de agroindustrias se seleccionaron 
sobre la base de las diversas necesidades de la 
comunidad y segun el tamar)o de cada asentamiento. 
No todos los asenlamientos obtenorian todos los tipos 
de instalaciones o servicios, pero se utilizarian los 
mismos citerios de diserio para cada tipo de instalacidnconst rL'ida. 

El tipo y el nimero de agroindustrias propuestas no 
reflejaban el potencial teorico del 6rea, ya que ia 
dependencia de los caminos entre las fincas y los 
mercados y la ruta principal a Santa Cruz limitaba el 
desarrollo agroindustrial. Mas abn, como la ejecucidn 
del programa vial seria mas costoca que la de los otros 
programas, su implementacion no se mantendria al 
mismo ritmo de la creciente produccion agricola. Por 

consiguiente, el equipo concentr6 su atenci6n inicial
mente en las industrias seleccionadoras y empaca
doras de productos agrfcolas locales. Las industrias 
elaboradoras de alimentos se inclinarian s6lo cuando el 
sistema vial pudiera absorber el tr~fico suplementario 
que generarian. Como se especific6 en el acuerdo 
inicial del proyecto, s61o se planificaron en detalle las 
actividades que pudieran implementarse totalmente en 
un periodo de cinco a siete arios. 

Los programas de trensferencia de tecnologia y de 
credito agricola, que eran aproximadamente los mismos 
en todos los asentamientos, fueron ligados a las insti
tuciones existentes y a la nueva jerarqufa de dichos 
asentamientos. Los agricultores tendrian acceso al 
cr~dito para la produccion de cultivos tradicionales (con 

excepcion de la coca) en parcelas pequernas, y para 
actividades de engorde de ganado en un matadero de 
Villa Tunari. Al comprar a cr~dito los insunios agricolas, 
los agricultores podrian mantener por Iomenos el 
cincuenta por ciento de !a tierra (de seis a siete 
hectareas adicionales por parcela familiar) en produc
ci6n constante, y las agroindustrias locales y el mayor 
acceso al mercedo regional estabilizarian la demaiida 
de esta mayor producci6n. Los proyectos elegibles para 
el crddito fueron determinados sobre la base de los 
datos utilizados para preparar el mapa de zonas y 
subzonas agricolas (mapa 3) que incluia precipitacion 
pluvial, profundidad del suelo, potencial de inunda
ciones, y las restricciones causadas por las pendientes 

Los componentes forestales de los programas prc
puestos se limitaron a medidas de conservacidn hasta 
tanto se realizaran nuevos estudios de los recursos 
forestales. En su informe final, la unidad tecnica reco

mend0 limitar !asconcesiones de explacion de ma

dera, introducir prcticas selectivas de corta, y aban
donar la practica de quema en las partes de arboles que 
n, se venden. La reforestacion se integr6 en los 

modeloc de prodiccibn agricola propuestos,y la unidad 

t~cnica recomend6 que el Centro de Desarrollo Forestal 
prohibiera asentamientos adicionales en la reserva y 
parque nacional Isiboro Secur6, donde vivia ia pobla
cion aborigen. Aun cuando el Gobierno de Bolivia habia 
designado oficialmente el area como reserva, es pro
bable que los movimientos migratorios y los conflictos 
de intereses probablemente se intensifiquen debido a 
que et camiro Chapare-Beni, que sehalla en construc
cidn, atravesara la reserva. 

Las directrices para la ocupacido de nuevas tierras 
e pr l a op enueas t i
 Lasadire nric a
se basaron en la experiencia obtenida en areas habi

tadas. Se puso enfasis en los siguientes puntos: (1) 
evaluar los recursos naturales del area que seria 
ocupaaa:(2)asegurarsedequeloscolonostuvieranlos 
titulos legales ee sus tierras, y (3) identificar la infra
estructura necesaria para sustentar la agricultura se
dentaria en las tierras ocupadas. Se utilizaron estas 
pautas para determinar la cantidad de tierra que seria 
ocupada, el diserio de la infraestructura fisica, y !a 
distribucidn de las parcelas. 
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D. Fase !1: Preparacl6n del Informe Final 

El informe final de la unidad t6cnica se present6 a la 
Comisi6n Coordinadora en abril de 1980. Preparado 
sobre la base del material aprobado en el informe 
interino, describi6 las inquietudes nacionales en rela-
ci6n con el desarrollo del Chapare, la base para una 
estrategia de desarrollo para la regi6n, y los programas 
y proyectos de desarrollo integrado para el area (vease 
el cuadro 1 ). Tambidn incluy6 versiones revisadas de 
asentamientos, producci6n de coca y mapas tematicos. 

Analizando el informe final, la comisi6n coordinadora 
apoy6 tres caracteristicas del Proyecto Chapare: 

1. Los proyectos propuestos respondian directa-
mente a los objetivos que ia unidad tecnica deter
min6 originalmente, y a la estrategia de desarrollo 
regional diseriada para el 6rea. 

2. La evaluaci6n del equipo sobre los recursos natu-
rales del 6rea, la red institucional, el acceso a la 
tecnologia de produccion, la densidad de [a pobla-
ci6n, la situacidn de la tenencia de la tierra, las 
condiciones del mercado y los factores demogra-
ficos, fue concisa y pragmatica. 

3. Los proyectos estaban institucionalmente y espa-
cialmente integrados, y reflejaron una total corn-

prensi6n de las necesidades, las limitaciones y el 
potencial del 6rea. 

La comisi6n coordinadora aprob6 el informe final en 
cuestidn de semanas. En este punto, los organismos de 
contraparte habian demostrado su apoyo a las reco
mendaciones del estudio, y CORDECO las habia inte
grado en su plan de acci6n para el Chapare. Los 
colonos de la regi6n tambi6n habfan expresado pdbli
camente su apoyo al plan. 

IV. Implemeniacibn de las
 
Recomendaciones 

Tres meses despu6s de la presentaci6n del informe 
cambi6 el Gobierno de Bolivia, por lo que el personal 
tdcnico y administrativo fue reemplazado a los nveles 
regional y local. Las recomendaciones del estudio 
fueron ignoradas con la partida del personal de contra
parte que ayud6 a formular [a esfrategia de desarrollo y 
el plan de accion, y porque el INC habia perdido el 
control sobre las actividades de coordinaci6n. Ademas, 

cuando CORDECO retir6 su apoyo, el programa de 
implementaci6n fue abandonado. 

Agricultores vendiendo sus productos en Villa Tunari, un mercado zonal en laregion del Chapare. Se recomend6 lainstalaci6n 
de centr:s de comercializacion similares a o largode la propuesta carretera Cochabamba-Villa Tunaui-Santa Cruz. 

if ". . 
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Cqadro 1 

RESUMEN DEL INFORME FINAL' 

Componente 	 Presentaci6n 

Presentacion 	 Resumen de las recomendaciones del informe y lista de los particlpantes del estudio, 

Introduccion 	 -Antecedentes: 
(a) Objetivos y politca de desarrollo socioecnomico de Bolivia 
(b) El area del Chapare en la politica de desarrollo regional 
(c) El programa nacional de cooperaci6n tecnica 

-Eiecuci6n del acuerdo de cooperaci6n tecnica: 
(a) Operaciones 
(b) Resultados 
(c) Contenido 

-Contenido del informe 

El Contexto Nacional 	 -El ambiente nacional y la poblacion boliviana 
-Actividades economicas 
-Geografia y recursos naturales 
-Sectores de produccion 
-Desarrollo regional y su interrelacion con el desarrollo nacional 

Bases para la Formulacion -Objetivos 
de una Propuesta para -El diagn6stico: 
el Desarrollo del Chapare (a) Chapare como recurso: el contexto 

(b) Aspectcs fisicos 
(c) Aspectos econ6micos 
(d) Aspectos sociales 
(e) Aspectos poblacionales 
(f) Aspectos institucionales 

Un Programa Integrado -Antecedentes y criterios 
para el Desarrollo -Estrategia para el desarrollo: 
del Chapare (a) La relacion entre los objetivos y el diagnostico 

(b) La estrategia propuesta 
-Programas 	 y Proyectos: discusibn detallada de acciones sectorii les especificas y componentes 

de proyectos: 
(a) Programa agroindustrial 
(b) Programa de electrificaci6n para centros poblacionales 
(c) Programa de caminos secundarios 
(d) Programa de mercados zonales 
(e) Programa preventivo nara el cuidado de la salud 
(f) Programa de credito agricola 
(g) Programa de transferencia de tecnologia agricola 
(h) Pautas generales para la ocupacion de nuevas tierras 

-Conclusiones y recomendaciones a corto y mediano plazo: 
(a) Programa de inversion por sector 
(b) Evaluacion global 
(c) Propuesta para la estructura instit,,cional del area 
(d) Recomendaciones principales a corto y mediano plazo 

Anexos 	 Informes. preliminares de sectores especificos: 
-Suelos: estudio exploratorio 
-Recursos forestales: estudio exploratorio 
-Formulaci6n y aplicacion de criterios para selecci6n de inversiones, proyectos y programas 
-Aspectos sccioecon6micos 
-Diagn6slico de la estructura institucional 
-Programa preventivo par3 el cuidado de la salud 
-Program;, de caminos secundarios 
-Programij de electrificaci6n para centros poblacionales 
-Program 3 de produccion ganadera 
-Programa agroindustrial 
-Programa de mercados zonales 
-Programa de credito agricola 

Informacion clave 
cartografiada 

Escala 

1:250 000 

Tematica 

Suelos: estudio exploratorio 

Sintesis 

Zonificaci6n 

Proyectos 

Ubicacion de proyectos y 
Suelos: indice de informacion agroecol6gica programas propuestos" 

disponible Estrategia espacial para 
Cubierta forestal: estudio el corto y mediano plazo" 

exploratorio 
Uso actual de la tierra: 

estudio exploratorio • 
Areas con cultlivo de coca' 
Sistema vial 

1. Gobierno de Bolivia (MACA-INC-COR DECO) y Secretaria General de la OEA/DDR. Proyecto Chapare: Estudio para el Desarrollo Integrado. Provinciasde 
Chapare. Carrasco. Mozos y Arami. Informe Firal: Gobierno de Bolivia: Cochabamba. 1980. 

* Cubre [a porcion del area de estudio aclualmente colonizada (parle sUr) 
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Sin el apoyo de un programa de desarrollo regional 
integrado, con una producci6n de coca floreciente a 
pesar de los esfuerzos del 3obierno por reducirla, el 
6rea plantada con este cultivo aument6 ocho veces 
entre 1978 y 1982, y la producci6n do cultivos alimen-
ticios tradicionales cay6 por debajo do los niveles de 
subsistencia. En estas circunstancias, el proyecto de 
erradicaci6n de la coca pas6 a primer lugar, mientras 
los otros proyectos sectoriales eran reevaluados. Los 
programas de salud educacion y agua potable que-
daron detenidos, los problemas de tenencia de la tierra 
en el 6rea del Chapare fueron ignorados, y no se 
implementaron proyectos agrfcolas ni agroindustriales. 

Con otro carnbio de gobierno en 1982, CORDECO 
examino nuevamente las recomendaciones del informe 
del Chapare.lambin fueron analizadas porCOPLACO 
(Comision de Planearniento y Coordinacion Agrope-
cuaria de Cochabamba), un nuevo organismo de plani-
ficaci6n creado en respuesta a las recomendaciones 
del equipo d- estudio para ampliar la unidad tecnica y 
hacerla parte permanente 0e CORDECO. 

Desde la Cltima revisi6n, las recomendaciones del 
equipo han constituido la base do un plan do acci6n 
para el Chapare, a cargo de organismos del Depar-
tamento de Cochabamba, y para solicitar asistencia 
tecnica de los organismos internacionales. A media-
dos de 1983 el Gobierno de Bolivia solicito al DDR 
que, revisara los estudios recientes sobre el Chapare 
-incluyendo el propio estudio del DDR- y que iden-
tificara propuestas para financiamiento externo 
inmediato. 


V. Lecciones Aprendidas 

La ETAPA DE DISEFo del estudio del Chapare mostr6 la 
importancia de: 

1. Involucrar a los presuntos beneficiarios del pro-
yecto a trav6s de todo el estudio. Debido a que los 
pobladoresdel area ayudarona identificar las nece-
sidades locales y a revisar las acciones propues-
tas. las recomendaciones de la unidad tecnica se 
ajustaron a la forma de vida de los agricultores del 
Chapare y propusieron actividades generadoras 
de ingresos para sustituir ]a producci6n de coca, 
mej,res servicios sociales y de salud, y nuevos 
programas de credito ag~icola, ninguno de los 
cuales eran considerados en los programas de 
erradicacion de la coca. 

2. Restringir la recopilacion de dates para ahorrar 
tiempo y mantener el impulso del proyecto. La 
unidad tecnica reuni6 solamente los datos nece-
sarios para disernar las politicas geograficas y 
tecnicas para la estrategia de desarrollo y la 
formulaci6n de proyectos. Como resultado, el pro-
yecto se mantuvo dentro del calendario de trabajo, 
y los recursos financieros alcanzaron hasta que se 
complet6 el estudio. 

La ETAPA DE EJECUCION mostr6 las ventajas de: 
1 Trabaiar con las instituciones existentes en el
 

Chapare, Cochabamba y La Paz. EIo resolvi6
 
varios problemas y reforz6 los vinculos entre los
 
organismos nacionales En primer lugar, debido a
 
ara el ia canocfa prmeuapropuestas lasque equipa nacals las deioade 
organismos nacionales y a que 6stos se mantu
vieron informados acerca de las pautas que se 
preparaban para el desarrol'o integrado del Cha
pare, pudieron superarse algunas de las limita
ciones del Comite de Coordinaci6n Institucional. 
Ensegundolugar, atravesdeestrechoscontactos 
con las entidades locales, el equipo tecnico se 

familiariz6 con los requerimientos sobre la pre
paraci6n de proyectos de prefactibilidad que 
dichas entidades debian seguir para cumplir con 
las instituciones internacionales de financiamiento. 
Esta informaci6n facilit6 la definici6n de las tareas 
de los miembros del equipo en la etapa de formu
laci6n de proyectos. Los proyectos se formularon 
desde un principio en terminos acepables para las 
instituciones financieras. 

2. Presentar un informe de alta calidad para la 
primera fase, que gener6considerableapoyo insti
tucional para el proyecto del Chapare. El docu
mento rue tan breve que pudo ser facilmente 
asimilado por los examinadores de la Comisi6n 
Coordinadorn y los otros organismos nacionales. 
Al describir los programas propuestos y resumir los 
objetivos del estudio en un apendice de dos 
paginas, el informe tue claro y conciso. Una vez 
definidas las respcnsabilidades que cada entidad 
tenfa en os proyectos, asi como las areas precisas 
y los g' ipos de poblaci6n afectados por los mis
mos, os encargados de adoptar decisiones pu
dieron evaluar con exactitud el sentido practico de 
cada propuesta. 

3. 	Enfocar las propuestas de proyectos sobre la 
utilizaci6n de tecnologias y practicas que ya es
taban en uso en el 6rea de estudio. Ello aument6 
notablemente la probabilidad de que el plan de 
accion produjera resultados palpables en un plazo 
de dos a cinco argos. Debido a que los cultivos 
tradicionales eran productivos y tenian una gran 
demanda, el equipo ahorr6tiempo ygastos, ya que 
no tuvo iecesidad de hacer pruebas de campo 
para nILivos cultivos ni organizar sesiones de 
adiestramiento para los agricultores. 

4. Aceptar la inevitabilidad de la produccian de coca 
e incorporar este cultivo en un enfoque de desa
rrcllo int',-grado, osea un enfoque mas eficaz que la 
m~s estrecha perspectiva de desarrollo rural de las 
otras entidades .;ectoriales que trabajaban en el 
6rea. simplemente porque era aceptable para los 
colonos. En el estudio del Chapare, los asenta
mientos fueron considerados como una unidad del 
desarrollo rural integrado, y la red de asenta
mientos se tuvo en cuenta en los contextos regio
nal y nacional. 
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La ETAPA DE IMPLEMENTACION se mejor6 con las _ .A Case Study of Lower Cochabamba Valley: Ex 
siguientes medidas: Hacienda Parotani and Caramarca. R.P. NO 64. 

1. Teniendo en cuenta las consideraciones de im- Madison, Wisconsin, Land Tenure Center, 1975. 
plementaci6n en el comienzo de los trabajos, como Medina, E. Estudio de Mercadeo del Area de Chimor6. 
se ha indicado antes. Cochabamba, IICA-PRODES, 1979. 

2. 	Utilizando maestros y otro personal respetado Mirkow, I., y Oddone, C. Una Estrategia para el 
como "agentes de cambio" para obtener apoyo Desarrollo del Chapare. Washington, D.C., OEA, 
para las acciones propuestas. marzo 1979. 

3. 	Identificando los conflictos suscitados entre los __, y Galleguillos, U.PresentaciondellnformeFinal 
actores principales y ayudandolos aalcanzar solu- del Sector Desarrollo Social. Washington, D.C., 
ciones mutuamente satisfactorias, que luego pu- OEA, junio 1978. 
dieran incorporarse a las recomendaciones del on, un 1978. 
estudio. Los agricultores y la cooperativa de ca- Nelson, M. The Development of Tropical Lands. 
mioneros Ilegaron a un acuerdo en virtud del cual Baltimore, Johns Hopkins, 1973. 
estos redujeron los fletes por unidad incremen- OEA. Secretaria General/INC. Proyecto Chapare: Pro
tando al mismo tiempo sus ganancias, debido a puestadeEstudioparaelDesarrollolntegrado.La 
que el mayor rendimiento de los agricultores consti- Paz, OEA, mayo 1975. 
tuy6 un incentivo para producir y vender mas 
cullivos. 	 __. /Repiblica de Bolivia. Proyecto Chapare: 

4. 	Presentando el estudio regional como modelo. Estudio para, el Desarrollo Integrado. Cocha-
Aunque los proyectos propuestos estaban desti- bamba, OEA, 1980. 
nados solamente a una pequer~a porci6n del area Petit, Miguel, et al. "Resumen de las Actividades 
total del Chapare, los paquetes integrados y las Cumplidas y de las Propuestas de Acci6n Formu
pautas para el desarrollo de tierras inhabitadas ladas para el Desarrollo del Chapare". Cocha
resultaron de gran interbs para CORDECO (que bamba, agosto 1979 (inedito). 
estaba asumiendo responsabilidades cada vez Pohl, J., y Zepp, J. Latin America. New York, Columbia 
mayores en la direcci6n del desarrollo regional) y University, Institute of Latin American Studies, and 
otras instituciones sectoriales que se hallaban 
comprometidas en la planificaci6n del desarrollo E.P. Duttor, 1967. 
regional. El uso del informe del Chapare como U.S. Agency for International Development.Mission 
estudio de caso durante las sesiones de adiestra- to Bolivia: Agriculture Development in Bolivia. 
miento conlribuy6 a este interes. LA/DR-DAEC/P-75-76. La Paz, 1974. 

Unzueta, 0. Mapa Ecol6gico de Bolivia: Memoria 

VI. 	 Bibliografia Explicativa. La Paz, MACA, 1975. 
Weil, Thomas, E. Area Handbook of Bolivia. 2nd. ed. 

Banco Interamericano de Desarrollo. Programa Washington, D.C., U.S. Department of State, 1973. 

Cooperativo FAO-BID. Prioridades de Inversi6n Wefnergren, E. Boyd, y Whitaker, Morris D. The 
en el Sector Agropecuario de Bolivia, Documento Status o Bolivian Agriculture. New York, Praegers, 

N0sobre Desarrollo Agricola. 12. Washington, 1975.
 
D.C., 1973. Wiggins, Steve. Crlonizaci6n en Bolivia: Accibn
 

Betancourt, E. Proyecto Chapare: Diagnosis de ;a Cultural Loyola, Cap. III. Sucre, 1979. 
Situaci6n Inst'tucional. Washington, D.C., OEA, Zondag, C.F. The Bolivian Economy During Next Two 
diciembre 1978. Decades. Informe de la Misi6n de Asistencia 

Breton, F. "Working and Living Conditions of Migrant T cnica de las Naciones Unidas sobre Bolivia 
Workers in South America". International Labour (documento de trabajo). La Paz. junio 11-13, 
Review, 114:339-354, noviembre-diciembre 1976. 1979). 

Corporaci6n de Desarrollo de Cochabamba. An6- Zuvekas, C., Jr. Rural Income Distribution in Bolivia. 
N0lisis Socioecon6mico y Programa de Accion In- General Working Document 2. Washington, 

mediata. Cochabamba, 1975. D.C., U.S. Department of Agriculture, 1977. 

Dorsev, J.F. A Case Study of Ex Hacienda Toralapa, . Unemployment and Underemployment in 
Upper Cochabamba Valley. R.P. N0 65. Madison, Bolivian Agriculture. Washington,.-D.C., U.S. 
Wisconsin, Land Tenure Center, 1975. Department of Agriculture, 1977. 

http:puestadeEstudioparaelDesarrollolntegrado.La
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Estudio de Casos 6 

Estudio del Cahon de San Lorenzo,
 
M6xico 

RESUMEN DE LOS PROBLEMAS 

Formulaci6n de un Plan de Manejo Integrado para una Reserva Natural:
 
El Estudio del Car6n de San Lorenzo (M~xico)
 

El estudio del Cat)6n de San Lorenzo (1979-1981 )se inici6 con el fin de evaluar el 
potencial de recursos 6e varios ecosistemas dentro de un solo valle. Otros objetivos 
fueron determinar los lImites geogr~ficos de una reserva de investigaci6n pro
puesta, y contribuir a diserar una instituci6n que pudiera coordinar los inlereses 
locales en el manejo del valle. Una vez iniciados los trabajos, el equipo de 
planificacion se vio obligado a reevaluar los objetivos originales del estudio, que 
abarcaba un solo sector, y convertirlo en un proyecto de desarrollo integrado. 

Trabajando con miembros del Departamento de Recursos Naturales de la 
Universidad Autonoma Agraria "Antonio Narro" (UAAAN), un especialista de 
recursos naturales del DDR ayud6 a reenfocar lo que habia comenzado como un 
proyecto de investigaci6n en un plan de desarrollo de uso mOltiple, ba.ado en gran 
parte en el manejo de cuencas. Durante esta reevaluaci6n, los beneficiarios del 
proyecto aumentaron de dos grupos (investigadores universitarios y los turistas a 
quienes se les permi!iria la entrada en el area sobre una base limitada) a varios 
otros, o sea los dos originales y los agricultores, politicos, hombres de negocios y 
urbanizadores locales. 

El equipo de planificaci6n efectu6 la zonificacion del area, de 91.5 km2. y propuso 
distintos usos para cada zona sobre la base del potencial local y los objetivos del 
proyecto. De ahi surgieron diversas propuestas de manejo integrado de recursos 
que serian ejecutadas en tres fases. 

Previoue P
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MEXICO
 

ESTUDIO DE LA RESERVA
 

DEL SAN LORENZO
 

Hoja de Datos 

Area del Proyecto: 91,5 km 2 Contribuclones t6cnicas: 

Poblacl6n: 1 000 (aproximadamente) Especlalidades del DDR 
(3) 

Nimero 
de expertos 

Caracteristicas fisicas: DDR 

-Zonas de vida de Warner y Riskind: (3) 

Bosque de juniperos y pinos 
Chaparral 
Bosque de robles 
Arbustos densos sin espinas 

Especialista en recursos naturales 
(Director Internacional) 

Asesor en manejo ambiental 
Planificador regional 

1 
1 
1 

Desiertos y cactos espinosos 
con pastos subyacentes Total de meses/hombre (profesionales): 

DDR: 29.6 Gobierno de M6xico: 41.3 

-Elevaci6n: 1 700 a 3 100 m 
Contribuclones financlewai: 

-Clasificaci6n de capacidad productiva de la tierra: DDR: US$133 000 Gobierno de Mexico: US$233 000 

Clases I-I1l: 20% 
Clases IV-VIII: 80% Total de inversiones 

en los proyectos propuestos: N/D 

Duracl6n del Estudlo: 
Misi6n preliminar: 5/1979 
Trabajo de campo: 9/1979-12/1981 
Publicaci6n del informe final: 1981 
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I. 	 Introduccl6n San Lorenzo tuvo inicialmente un prop6sito limitado. En 
1978, cuando la Universidad Aut6noma Agraria Antonio 

En los paises en desarrollo est, creciendo la necesi- Narro (UAAAN) propuso al Gobierno mexicano. el 
dad de cortar con parques nacionales y reservas establecimiento de una reserva en el 6rea del Car6n de 
ecol6gicas, especialmente en las 6reas que est~n San Lorenzo, el motivo fue simplemente conducir una 
urbaniz;ndose r~pidamente, donde la demanda de investigaci6n par; mejorar el manejo de !os recursos 
usos recreativos, educativos y cientfficos entra en naturales, aun cuando iba a permitirse un limitado 
conflicto con ias demandas agricolas y de urbanizaci6n. acceso p6olico a actividades recreativas y educativas. 
A medida que aumenta el valor de la tierra y se Cuando posteriormenta el Gobiernc mexicano solicit6 
incrementa le competencia entre los diferentes usos, se asistencia t~cnica al Depraarnento de Desarrollo Re
hace m~s apremiante la necesidad de contar con un gional de la OEA para la preparaci6n de un plan para el 
enfoque de planificaci6n que considere a todos los Car66n de San Lorenzc, se esperaba que dicho plan 
usuarios y tenga en cuenta las demandas actuales y sirviera tambi6n como modelo para Areas con eco
futuras. Pero formular un plan es mucho mbs simple que sistemas similares, si bien no se previ6 nada semejante 
encentrar una forrna politicamente aceptable de a un plan integrado. S6!o despu6s de haberse comen
implementarlo. zado el trabajo de campo se hizo evidente que el manejo 

Esta descripci6n del estudio del Car6n de San del Cari6n beneficiarl a los dos ejidosi locales y a la 

Lorenzo se refiere a esos aspectos. S; bien la planifica- ciudad de Saltillo. 

ci6n de una reserva parece ser c!principio un asunto de El agua se conviri6 ei el punto central del proceso de 
alcance limitado, en realidad pone en juego todos los planificaci6n yen la medida de todas las alternativas de 
principios de la planificaci6n regional. El estudio abarc6 desarrollo. Como el 40 por ciento del suministro de agua 
los siguientes puntos: de Saltillo (unos 5 millones de galones diarios) proviene 

de tres pozos ubicados en el Car6n de San Lorenzo, a 7* 	Integrar un plan especifico sectorial con los planes 
de desarrolo regionales y nacionales. km al sur de la ciud, d, la importancia de aprovechar 

" Buscar la cooperaci6n interagencial en la prepara- cuidadosamente este recurso era evidente para los 

ci6n e implementaci6n de un plan de desarrollo. politicos, los agricultores, los hombres de negocios y los 

" Habituar a los acad6micos nacionales y los espe- urbanizadores. 
cialistas sociales a participar en los esfuerzos de Este ,-tudio de caso resume la participaci6n del 
planificaci6n regional. Departamento de Desarrollo Regional con la UAAAN 

" Diser~ar una autoridad administrativa que repre- -el organismo de contraparte-principalmente en're 
sente a todos los usuarios y mantenga el programa septiembre de 197 9 y diciembre de 1981. Se concentra 
en marcha. en el ajuste de los objetivos y el alcance del proyecto, 

* Reevaluar los objetivos iniciales del estudio, y en los arreglos institucionales, en la preparaci6n de 
" Expandir un estudio de un solo sector y convertirlo un plan de manejo de fases miltiples, en la partici

en un proyecto de desarrollo integrado. paci6n de las partes interesadas, y en las tecnicas de 

Para el ato 2000 se espera que la poblaci6n de la implementaci6n. 
ciudad de M6xico alcance a 31 millones de habitantes, Io 
que la convertira en la metr6polis m~s grande del I. Disefio del Estudio 
mundo. Como parte de una estrategia nacional para 
controlar y rnanejar el crecimiento de la poblaci6n, 
estan expandibndose los centros industriales en otras La UAAAN era propietaria de una p "te del 6rea de 
ciudades mexicanas, especialmente en ia regi6n es- San Lorenzo, y por algin tiempo habia realizado inves
casarnente poblada del norte del pais. Saltillo, ciudad de tigaciones ecol6gicas tanto en ella como en los ejidos 
300 mil habitantes situada en la cuenca desertica de la adyacentes. Sobre la base de estas investigaciones, 
Sierra Madre Oriental, es un centro urbano que ha sido varios profesores del Departamento de Recursos Natu
seleccionado para desarrollo (vese el mapa 1). rales Renovables consideraron que el Departamento 
Merced en parte a incentivos gubernamentales, re- s6lo podria Ilevar a cabo estudios confiables mediante 
cientemente se han construido en la ciudad f~bricas de la creaci6n de una reserva controlada por la UAAAN. 
autom6viles y acerias. Como resultado de ese estimulo 
y de otros factores, se espera que la poblaci6n de 
Saltillo se duplique antes de que finalice esta d6cada, y 
ya se ha incrementado notablemente la demanda de 1. Caractersticos de Mxico, los eiidos son antiguas haciendas 

privadas adquiridas por el Estadc y redistribuidas a 	 grupos delos recursos bbsicos. Obviam~.nte, con 	 un
tados lcampesinos. Funcionan como aldeas rurales subsidiadas por el 
desarrollo a esa escala y ritmo, s6lo un enfoque regional 'Gobierno y estn erie: tadas a la producci6n agricola, en las que los 

e integrado de planificaci6n podria encauzar el pastos, los bosques y las tierras de cultivo son usufructuados por la 

crecimiento y evitar impactos negativos y problemas comunidad. Los administradores elegidos asignan tambi~n pequenas 
parcelas de tierras cultivables a las familias para explotar huertosirreversibles. familiare ; sobre una base semipermanente. Cuauhtemoc y Sierra 

A pesar de estos grandes problemas, el estudio de Hermosa son los dos eiidos incluidos en el area de estudio, 



210 

1"" 	 -. 

' -PC 

La Reserva de San 'orenzo al tondo, con tierras de los ejidos en primer piano. 

Los planes para el establecimiento de dicha reserva 4. Diserar y desarrollar una estructura de educaci6n 
comenzaron a concretarse en mayo de 1979, cuando el ambiental para los visitantes a la reserva. 
Gobierno mexicano firm6 un c )ntrato con la OEA. Con la Ilegada del Director Internacivial a fines de 

En L1113 msi6n prellminar Ilevada a cabo en esa 1979, la UAAAN nombr6 un equipo mu: isciplinario de 
ocasi6n, un asesor del DDR se reuni6 con represen- planificaci6n, con 1o que se completo la estructura 
tantes de la universidad en Saltillo, y convinieron que organizativa del estudio (vease la figura 1). Dicho 
deberfa crearse un Comit6 Ejecutivo del Proyecto, equipo analiz6 las investigaciones previas y la,; que 
integrado por el Rector de la UAAAN y el Director del estaban realizandose en el a'rea de San Lorenzo en 
DDR.Tambi~n fijaron los cuatro objetivos siguientes, relaci6n con los objetivos preliminaies del estudio, 1o 
que eran mas amplios que los propuestos originalmente que permiti6 identificar las deficiencias de informaci6n 
por la universidad, pero mas limitados que los que en cuanto a los recursos naturales del 6rea, el uso de la 
finalmente se adoptaron: tierra los patrones de tenencia de la tierra 'yla economfa 

1. Crear una metodologfa de planificaci6n aplicable a de los ejidos.
 
areas geogr~ficamente similares en el norte de
 
Mexico. A. Trabajo de Campo Preliminar
 

2. 	Implementar la metodologia y establecer la Entreoctubrede 1979yagostode1980, elequipode 
reserva. planificaci6n realiz6 numerosas visitas y estudios aero

3. Crear cursos de planificaci6n en los Depaila- fotogr.ficos en el Car'6n. Luego compar6 sus conclu
mentos de Silvicultura y Manejo de Recursos siones con los datos de estudios previos realizados por 
Naturales Renovables de la Universidad, y [a UAAAN y el gobierno, que sirvieron como referencia 
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para documentar las tendencias del uso de la tierra y su 
impacto sobre la base de recursos naturales. 

Con respecto al uso de la tierra, Lna importante 
conclusion fue que las pr~cticas que en un momento se 
considerarcin aceptables, a travbs de los aros alteraron 
notablemente la base de recursos del Car6n. Practi-
camente toda la cubierta boscosa se habia cortado o 
quernado desde 1920 sin que se hubieran realizado 
esfuerzos de reforestaci6n, y el crecirniento primario del 
pino, el enebro y el abeto se habia confinado a las 
cumbres y car~ones mas inaccesibles. Los bosques de 
pinos se habian regenerado en forma natural en algu--
nas areas, que abarcaban un 20 por ciento de las 9 150 
hectareas propuestas para la reserva, pero el 80 por 
ciento restante fue convertido en chaparros y arbustos 
boscosos. 

La remocian de madera continua actualmente en el 

Cari6n de San Lorenzo, aun cuando la ley de Reforma 
Agraria de Mbxico prohibe el corte de cualquier tipo de 
arboles a menos que estmn secos o caidos. Los 

explotadores furtivos eluden la ley descortezando los 

arboles para cue se sequen y de esa manera poder 
corarlos "legalmente" y utilizarlos como lerua, madera 
para la construcci6n o postes. 

El abastecimiento de agua tambi6n ha disminuido 
como consecuencia del sobrepastoreo, la erosi6n, y por 

una reducci6n de recarga de agua subterranea. La 
mayorfa de las estimaciones indican que s6lo el 5 por 
ciento de la precipitaci6n que recibe el area Ilega a los 
acuiferos. M~s a~n, segiin el hidroge6logo del estudio, 
la mayor parte del agua que Saltillo obtiene del Carn6n 
do San Lorenzo es de natura!ezafosilyduranternuchos 
argos se ha formado un deficit irreversible de recarga, a 
medida que se ha incrementado la demanda. En 
sintesis, en Saltillo se ha estado "minando" el agua en 
vez de hacerse an manejo adecuado de ella. En 
realidad, los niveles de agua subterranea de la region 
han baja O mas de 300 metros durante los Otimos diez 
argos, y en la actualidad debe perforarse a profundi
dades de mas de 1 200 metros para obtener cantidades 

mayores de agua de alta calidad para satisfacer las 

necesidades dammsticas, agrfcalas e industriales, 

El equipo de estudio tambien descubr:6 que la 
intervenci6n humana ha dai'ado seriamente la fauna 
silvestre en el Car6n de San Lorenzo.La destrucci6n 
del habitat a traves de la deforestaci6n y de otras 
actividades es tan avanzada en a!gunos lugares, que 
ciertas poblaciones no pueden recuperarse natural-

Cabras pertenecientes a los agricultores de los ejidos pastan en las partes mas bajas del Cahon de San Lorenzo. 

.. .. . . . . . . . .-. . .. . . . . . 

MT 

N!
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mente. Uno de los pocos grandes rnamiferos que aun impacto sobre las 6reas de recarga de aguas subte
subsisten en la reserva es el ciervo o venado de cola rraneas y los cursos de los rios se ha multiplicado. Si 
blanca (Odocoiletis virginianus), e incluso su nCmero bien la remoci6n de suelos es ilegal, ninguno de los 
esta disminuyendo. La cacerfa no reglamentada (espe- organismos gubernamentales que trabajan en el 6rea 
cialmente el uso de trampas) tambien ha afectado a la ha tenido la autoridad o el personal necesario para 
poblacidn de aves. Por ejemplo, el guacamayo enano controlarla. 
(Rhynchopsittaterrisi), el 6nico papagayo que habita en 
esta zona altamente desertica es actualmente una Uno de los problemas ms urgentes que enfrent6 el 

especie en peligro de extinci6n. equipo de estudio fue determinar a qui6nes perterecfan 
Si bien no se disponia de estadisticas sabre el uso las tierraseaqirrapropuestas para la reservampy cu~l) era la mejorfrn veee uqee 

forma de an Lrenzo se euta aitdo l
recreativo corriente antes de iniciarse este estudio, los 

s nc ue e64 ar ceno (a
registros histricos verifican que a principios de este rgto canastre 

siglo la fauna silvestre y el agua corriente atrajeron a 
sea 5 832 hect~reas) del &tea de estudio era propiedad 

a numerosos excursionistas, acampa-San Lorenzo 
dores, fot6grafos y cazadores. En 1980 visitaron el y estaba utilizada por dos ejidos, mientras que el 23 por 

ciento (3 318 hectareas) pertenecfa a propietarios
Caron rnas de 5 000 personas, la mayorfa de ellos en 

en dos 	grandes parcelas.grupos 	para visitar el lugar par un sale dfa. Sin duda privados y estaba dividida 

a demanda de actividades recreativas y educa- Como la UAAAN supuso que un eficaz manejo a largo
arguna. 
tivas al aire libre c antinuar aurentando, a pesar de plazo requeriria controar todas las tierras incluidas en la 

t Ivaapariencia de muchos sitios populares para reserva, y la universidad era propietaria de s6lo el 13 por 
queIparena de enchossitios os para ciento ue las mismas, el equipo de estudio debi6 
acampar se ha deteriorado en los Oltimos argos como prapiedad privada que noconiderar la aplicaci6n de restricciones de uso sobreconsecuencia de los desperdicios, los fuegos provo- los elidos y las tierras de 

cados por el hnmbre, las inscripciones de mal gusto y el 
tambi6n podian ser adquiridas.marcado de 6rboles. El equipo de estudio 

descujbri6 que del Caron se extrajeron grandes canti- Aunque en el momento an que se realiz5 la investi
dades de suelos organicos y grava de los rfos para el gaci6n ninguna de las dos parcelas privadas generaba 
embellecimiento de jardines y trabajos de construcci6n. ingresos a sus duefros, en los ejidos propuestos para la 
En su mayor parte, los suelos arcillosos de San Lorenzo, reserva se criaba alg6n ganado y se producfa madera, 
altamente compactos, tienen limitado potencial agri- nueces, corteza de rboles y turba. Si bien ambos ejidos 
cola. Hasta hace poco,los individuos que extrafa, los obtenfan la mayor parte de sus ingresos de la produc
suelos empleaban m6todos primitivos en pequerna ci6n de cultivos anuales en los valles bajos y f6rtiles de 
escala, pero con la introducci6n de equipo pesado, el las inmediaciones, suplementaban sus ingresos explo
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tando los bosques de los alrededores. Si se estableciera universidad sin que se les concediera compensaci6n 
la reserva propuesta, Sierra Hermosa perderiael control alguna ni tiempo libre para el estudio, el mismo no 
directo del 45 por ciento de sus tierras. revestia una alta prioridad para e!os. 

El an~lisis de los planes regionales y nacionales El alcance del estudio se ampli6 despues de la 
efectuado por el equipo revel6 que tanto el Plan Estatal reuni6n de Saltillo, que 'as6 a ser de manejo de la 
de Desarrollo Ecol6gico (ECOPLAN) como el Plan de reserva para fines de iniestigaci6ri al de manejo de 
Desarrollo de Coahuila consideraban que la creaci6n recursos para uso miltiple, que serfa de beneficio para 
de una reserva ecol6gica constitufa una prioridad de toda la comunidad. Como el plan de uso miltiple era 
desarrollo regional. Adembs, el Presidente de M6xico, compatible con los programas integrados tanto de nivel 
Lic. Jos6 L6pez Portillo, declar6 en 1980 que el manejo nacional como regional, los organismos mexicanos se 
de ti( rras para usos mcltiples (incluyendo la conserva- hicieron mbs receptivos y cooperativos, asegur~ndose 
ci6n) resultaba esencial para la estabilidad econ6mica contra la tendencia a diluir o duplicar esfuerzos, un 
y social de M6xico, especialmente en las regiones peligro muv com~n en los proyectos ccicebidos aisla
aridas. Por esa fechn, la Uni6r, Internacional para la damente e implementados sectorialmente. M~s ann,es 
Conservaci6n de la Naturaleza y los Recursos Natu- probable que el estudio haya recibido mbs apoyo 
rales, y la OEA, acababan de declarar la importancia de politico que ei que habria logrado si no se hubiero 
establecer r(3ervas en esta provincia biogeogrbfica. reestructurado. 

B. 	Andlisis del Trabajo de Campo Preliminar C. Objetivos Revisados del Estudlo 
Una vez que el trabajo de campo preliminar qued6 En parte como resultado del examen, los objetivos del

completado y se habian catapado las condiciones y estudio se reorganizaron en tres categorfas principales: 

problemas del area, el equipo de planificaci6n analiz6 recursos naturales, desarrollo rural y uso ptiblico (vease
los resultados e intercambi6 ideas sobre el futuro del el cuadro 1). Con base en los objetivos revisados selasepresuutadlsnedintercambiquideasgsabrereasfuturocdel 
estudio. En este ejercicio, que tuvo lugar en Sallillo en prepar6 un plan de trabaja que asign6 tareas implfcitas 
agosto de 1980, particip6 un especialista en recursos en los objetivos a los miembros del equipo de planifica
naturales del DDR con sede en Washington. Este ci6n, indic6 las interrelac;ones de esas tareas, y pro

gram6 cada una de ellas.analisis result6 de fundamental importancia para los 
profesores de la universidad que integraban el equipo Si bien las actividades de investigaci6n de recursos 
de planificaci6n, ya que muy pocos de ellos habian naturales siguieron siendo de primordial inter6s para la 
participado antes en un equipo interdisciplinario con UAAAN, el equipo de planificaci6n se interes6 m~s en el 
objetivos practicos en vez de puramente acad6micos. desarrollo rural y en los objetivos de uso pblico. En 
Acostumbrados a trabajar en problemas altamente septiembre de 1980 el equipo organiz6 un seminario 
especificos, temian que su labor resultara Jiluida por la pblico para explorar la evoluci6n del concepto de la 
intervencion de otro investigador en el plan definitivo. reserva, que variaba de un area de investigaci6n 
Muchos ocultaron los datos recogidos en sus trabajos universitaria a un recurso comunitario. En el seminario 
de campo, aparentemente para evitar el an~isis de participaron unos 300 estudiantes y otros ciudadanos; 
otros colegas y de organismos gubernamentales y la prensa local publico varias articulos favorables, y su 
proteger la informaci6n publicable, y i!-gunos se mos- realizaci6n origin6 tres clases universitarias er las que 
traron renuentes a recopilar datos de campo ya que se examin6 el proceso de planificaci6n del Cai)6n. Sin 
6sta era una tarea que habitualmente se asignaba a los embargo, a pesar de esta c~lida recepci6n, la UAAAN 
estudiantes. mantuvo su politica de excluir al pLblico de las deci

siones acerca del proyecto. Tambi6n exoluy6 a los 
Estos conflictos se minimizaron hacienda que las propietarios de lastierras teriendo que pudieran utilizar 

mismos participantes fueran respnsables de resolver la informaci6n en beneficio propio, Ioque impedirfa el 
sus diferencias. Esle m~todo de mediaci6n promovi6 logro de los obietivas del estudia. 

las comunicaciones, !a comprensi6n del equipo de ios 

conceptos sobre los que se basa ei manejo de recursos Los objetivos originales del estudio, demasiado gene
para usos m ltiples, y oblig6 a apreciar el empleo de un rales para actuar sobre ellos o medirlos, ignoraban 
enfoque interdisciplinario para la soluci6n de proble- tambi6n la considerable dificultad que entratla lograr 
mas. No obstante, algunos ajustes fueron laboriosos y que miembros provenientes de diferentes disciplinas 
ciertos problemas nunca se resolvieron. Por ejemplo, adopten objetivos comunes de manejo. Este problema 
algunos acad6micos de ms rango no permitieron que se intensific6 poco despu6s de la participaci6n del DDR, 
la contraparte nacional, un funcionario de menor jerar- cuando el principal propulsor de la reserva dej6 la 
quia, evaluara sus informes. Ademas, varios miembros UAAAN por razones ajenas al estudio. Si bien una 
del equipo de la .IAAAN no quisieron participar en las sesi6n de orientaci6n ayud6 a mitigar tales problemas, 
visitas de carnpo, y prefirieron enviar estudiantes en su un enfoque a~n mejor habria sido involucrar a todos los 
lugar. Por 61timo, debido a que los miembros del equipo miembros del equipo en la fijaci6n de objetivos y en 
fueron en su mayorfa "nombrados" por el rector de la otr;s fases iniciales del estudio. 



Cuadro 1
 

OBJETIVOS DE MANEJO PARA LA RESERVA ECOLOGICA DE SAN LORENZO
 

Grupo TemAtico 


MEDIO 

AMBENTE 

II. DESARROLLO 
RURAL 
INTEGRADO 

I1. USO PUBLICO 

Productos 


Produccion hidrica 


Mantenimiento de 
especies en peligro 
de extinci6n 

Regulaci6n de 
ecosistemas 

Producci6n de vida 
silvestre 

Estabilidad econ6mica 
para los habitantes 
locales rurales 

Produccion de proteina 
animal 

Produccibn de bosques 
maderables y forraje 

Consolidacion de 
tierras de las reservas 
bajo la administracion 

° de SARH o de SAHOP 

Desarrolln futuro/ 
opciones de 
manejo 

Datos bAsicos 
para manejo 

Uso recreacional 

Informaci6n at 
publico (en el !ugar) 

Informaci6n al 
publico (fuera del 
lugar) 

Objetivos de Manejo 

Proponer un plan de manejo para 
asegurar una producci6n de agua a 
largo plaz ; para Saltillo 

Conservar y proteger ecosistemas 
represrintativos (en estado natural 
siemr ,e que sea posible) 

Conservar la diversidad 
ecologica y genetica 

Implementar regulaciones para asegurar 
la repoblaci6n o la reintroducci6n de 
especies na.ivas que se estan agotando 

Promover el uso nacional de los recursos 
naturales del area como parle de un 
programa de desarrollo rural integrado 

Producir proteinas animales para 
consumo hurnano a traves do programas 
de manejo de vida silvest 

Manejar Areas designadas para
incrementar la producci6n de bosques
maderables y forraje sobre una base de 
rendimiento sostenido 

Resolver Ics confliclos potenciales con 
los duerlos de tierras privadas y los 
ejidatarios 

Mantener flexibilidad con respecto at 
futuro manejo para uso multiple 

implementar programas de investigaci6n
coordinada para reunir datos de recursos 
naturales e informacion para el usuario 

Proveer medios para [a recreacion al aire 
libre de acuerdo con los objetivos de 
manejo 

Facilitar oportunidades para que el visitantp 
entienda el fenomeno y la relaci6n de la 
reserva con la comunidad 

Mantener sitios para viejes al campo de los 
estudiantes de Saltillo y las comunidades 
aledahlas 

Acciones de Manejo 

- Regular la recoleccion de arboles y las 
pasturas.
 

- Iniciar programas de reforestacion.
 
- Implementar regulaciones de uso especifico
 

para zonas esenciales de recarga de agua.
 
- Implementar programas de erosion/
 

sedimentacion.
 
- Proteger las partes superiores de las cuencas.
 

- EstaDlecer zonas protegidas para habitat.
 
- Establecer zonas cientificas.
 
- Prohibici6n temporal de la caza y el tendido
 

de trampas; regular ambas actividades en
 
largo plazo.
 

Preservar y proteger ecosistem, s
 
representativos en la reserva.
 

- Completar investigaciones de campo. 
- Instituir patrullas para controlar la caza y el 

tendido de trampas. 
- Construir cercas y colocar sehIales. 
- Establecer progrmas de educacion publica. 

- Hacer contratos con los ejidos y los 
adrninistradores de reservas haciendo un 
bosquejo de la utilizacion de recursos 
naturales. 

- Ofrecer cursos cortos para que los residentes 
locales de las areas rurales pueden 
familiarizarse ,on los objetivos de las reservas. 

- Brindar asistencia tecnica y financiera a traves 
de pro.gamas estatales y federales para la 
diversificaci6n de la ec.onomia. 

- Perforar pozos en ambos eidos para uso 
domestico y del secto, agricola. 

- Extender programas para preparacion de sitios, 
instalaci6n, mantenimiento y comercializaci6n 
de rboles frutales y de pinos (estos ultimos 
para usarlos como Arboles de Navidad). 

- Crear trabajos en las reservas para los 
concesionarios. 

- Completar informacion b~sica de campo 
en relacion con capacidad de carga y niveles 
6optimos de poblacion de vida silvestre y
haciendo referencia especifica a los niveles 
de caza. 

- Iniciar un programa de recuperaci6n 
del habitat. 

- Implementar un programa de recoleccion 
controlada. 

- Implementar acciones para demarcar zonas 
de marejo de uso multiple cerca de Sierra 
Hermosa y de los ejidos de Cuauhtemoc. 

- Comprar, cambiar o expopiar, o hacer 
acuerdos perpetuos. 

- Poner en practica restricciones de uso de 
la tierra sobre los ejidos que se 
encuentren dentro de [a reserva. 

- Implementar planes de manejo para 
desarrollo rural. 

- Hacer contratos con instituciones de 
investigaci6n y agencias administrativas. 

- Comer zar programas de extension para 
investigaci6n. 

- Designar zonas de uso intensivo, extensivo 
y primitivo. 

- Completar e implementar un plan maestro 
interpretativo. 

- Hacer contactos con escuelas. 
- Desarrollar paquetes con materiales para la 

enseflanza audiovisual. 
- Implementar un programa de extension de 

educaci6n ambiental. 

SARH: Secretarla do Agrlcultura y Recursos Htdrullcos. SAHOP: Socretarla do Asentainlentos Huinanos yOtiras Pb'lcas. 
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D.Cooperacl6n Local y Estatal piados poco antes de que terminara la participaci6n del 
DDR.
 

Al comienzo del estudio, la UAAAN decidi6 no invitar En una mirada retrospectiva, parecerfa que un or
a los representantes de los ejidos a participar en la ganismo gubernamental habria sido una instituci6n de 
planificaci6n del proyecto. Sin embargo, los datos contraparte m~s apropiada que una universidad. La 
catastrales y de la estructura econ6mica de los ejidos UAAAN, que es priniordialmente una instituci6n de 
demostraron [a importancia de su participaci6n. Ten- investigaci6n y ensernanza, carece de a!,Dridad para 
drian que firmarse contratos formales con la Secretaria manejar tin proyecto de desarrollo regional o incluso un 
de i,.;orma Agraria para compensar a los ejidatarios y a 6rea de reserva. Por ejemplo, si se hubiese designado a 
otros propietarios par sus tierras y par los costos de la SARH cono entidad de contraparte se habria redu
oportunidad de [a explutaci6n de los recursos. c;do la posibilidad de conflictos sobre jurisdicci6n y 

Cuando los proyectos incluyen poblaciones rurales responsabilidades asociadas con el manejc a largo 
que tienen lirnitadas oportunidades para expresar sus plazo del 6rea. A diferencia de la UAAAN, la SARH 
necesidades, el organismo nacional que los auspicia dispone de la experiencia, los fondos y el personal 
deberia Ilenar este papel de comLinicaci6n en forma apropiado para el manejo de parques nacionales. 
a(.tiva y regular en el campo. En el estudio de San 
Lorenzo, este ideal nunca se alcanzo totalmente. Aun 
cuando los codirectores nacionales e internacionales III. Ejecuci6n del Estudio 
visitaron lp.s comunidades varnas veces, los ejidatarios 
nunca participaron activamente. Permanecieron escp
ticos en cuanto a los objetivos del estudio por el Despuesquesecomplet6elplandetrabajorevisado, 
incumplimiento de promesas anteriores de asistencia. el equipo do planificaci6n estaba en condiciones de fijar 
Ademas, para ellos la designaci6n del Can6n de San los lImites de la reserva, determinar los usos poten-
Lorenzo coma reserva significaba coartar su libertad ciales, establecer zonas de usa de ;a tierra, identificar 
para explotar los bosques y pastas. Los ejidatarios uses potenciales dentro de las zonas, clasificar y 
tenian pocas esperanzas de convencer a los organis- sincronizar los usos potenciales de acuerdo con los 
mos gubernamenlales de la necesidad de contar con objetivos de desarrollo, y preparar un plan de manejo (la 
proyectos practicos de desarrollo rural, coma pozos, figura 2 muestra la secuencia de las actividades del 
sistemas de riego y crdito agricola para cultivos y estudia y las actividades de seguimiento). 
unidades de almacenamiento, que ellos consideraban El equipo de planificaci6n se reuni6 mensualmerite 
mas fUndamentales para su progreso a largo plazo que para discutir el progreso del proyecto y resolver los 
una reserva. problemas. Las tareas se completaron en abril de 1981 

Coma resultado de las reuniones de estudio, .el y posteriormente se public6 el informe del equipo,titulado "Plan de Manejo Para el Use M6ltiple del CDar6n 
equipo decidi6 tambien invitar a las delegaciones de San Lorenzo". 
estatales de la Secretaria de Agricultura y Recursos 
Hidraulicos (SARH), la Secretaria de Asentamientos A. Alternativas de Desarrollo 
Humanos y Obras Ptblicas (SAHOP) y la Secretaria 
para la Reforma Agraria (SRA) para que hicieran Ilegar Los limites de la reberva se fijaron utilizando princi
sus comentarics sobre los informes del eqUipo de palmente caracteristicas geogr~ficas naturales. Se ex
estudio y sobre las recomcndaciones sobre el manejo cluyeron las tierras cultivables dentro de los ejidos, y se 
en las 6ltimas fases del proyecto. Coma los ejidatarios, incluyeron todas las tierras marginales e improductivas. 
los representantes de dichos organismos participaron Despu~s de haberse determinado el 6rea total, se 
informal y esporadicamente, si bien su ayuua result6 agruparon todos los usos potenciales y las actividades 
muy valiosa ms tarde. a desarrollarse. El esquema de zonificaci6n elaborado 

para las 9 150 hect~reas era compatible con la gama deLa importancia politica que revestia el impacto del 
manejo del Cari6n de Sn Lorenzo sobre el suministro objetivos identificados antes (veanse el mapa 3 y el 

de agua de Saltillo hizo que el equipo reordenara las cuadro 2). 

prioridades del estudio. Si bien se consider6 que la Generalmente, las reas incluidasen las categoriasA 
investigaci6n y el desalrollo de actividades recreativas y B protegen importantes zonas de recarga y de 
constituyen objetivos sociales muy Ioables, los respon- captaci6n aguas arriba, !a flora amenazada y los 
sables de::doptardecisionesen el 6mbitolocalestaban habitats de importantes especie., de fauna silvestre. 
mucho mas interesadcs en el suministro municipal de Tambi6n contemplan la investigaci6n cientifica en 
agua. Ello motiv6 a SU vez al gobernador, qUien ayud6 areas naturales v en otras zonas alteradas en proceso 
proponiendo soluciones al problema de la tenencia de de recuperaci6n natural. Asimismo, se permitira cruzar 
la tierra y formulando un programa para financiar estas Areas con un nimero limitido de senderos de 
proyectos de desarrollo rural. A fines de 1981 asumi6 el acceso para visitantes. Par el contrario, las zonas de 
cargo el nuevo gobernador de Coahuila, y se estable- usa extensivo (categoria C) se dedican a actividades 
cieron contactos con los organismos estatales apro- primitivas de recreaci6n al aire libre. En algunos casos, 
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Cuadro 2 manejo aceptadas internacionalmente por la Uni6n 
Internacional para la Conservaci6n de la Naturaleza 

ESQUEMA DE ZONIFICACION PROPUESTA (IUCN), el equipo prefiri6 crear una nueva .categoria 
dentro del sistema mexicano -una reserva ecol6-

Categoria Zonas/6reas especificas ha %de gica- que permitirfa el uso mtltiple y mximo de los 
reserva recursos naturales del lugar (v6ase el Glosario). 

A Cientifica 4 092 45 B. Recomendaciones de ManeJo 
(investigacin/ Para cumplir con los objetivos del proyecto y demorarprotecci6n de cuencas)
BPrimitiva 1 302 14 el deterioro de los recursos, el equipo recomend6 ocho 
(proteccin de cuencas/ accicnes. (1) Designar un organismo de manejo para 
recci6n) dec aresolver la cuesti6n de la tenencia de la tierra. (2) A 

traves de esta entidad, poner en vigencia medidasC Uso extensivo 460 
transitorias de manejo, incluyendo ura reducci6n gra(recreacion/proteccion 
dual de !a explotaci6n de bosques y el pastoreo, y unde cuencas) 

9 cese ininediato de las actividades de cacerfa en generalD Uso intensivo 	 847 
y la remoci6n de suelos. Una vez que se estabilice la(recreaci6n/educaci6n) 

2 449 27 economfa de los ejidos, prohibir las actividades relacio-E Rccuperacinnatural 
(conERepcinntra yennadas con la explotaci6n forestal y de pastos excepto 
(one t s rieoaycitfica nen) las zonas especialmente designadas. (3) Considerarlos ejidos agricola y' comercial) 	 la adquisic16n de derechos de desarrollo de recursos en 

Totales 9 150 100.0 	 tierras privadas a trav6s de la compra a precio de 
mercado, el trueque de propiedades, arriendos vitalicios 
u otros tipos de arreglos. (4) Ayudar a la SARH y la SRA a 
preparar contratos que definan el uso futuro de las 
tierras de los ejidos. (5) So!icitar fondos nacionales e 

tambien se utilizan para mantener el ecosistema en internacionales para ayudara los campesinos Iocales a 
"disclfmax" para fines recreativos o esteticos (v6ase el mejorar la producci6n de cultivos, y comenzar nuevas 
Glosario). Las tierras incluidas en la categoria D son actividades de cultivo de frutales y de 6rboles navi
desarrolladas en forma intensiva y se hallan situadas derios, siguiendo la exitosa producci6n de manzanos y 
cerca de los principales puntos de acceso. Si bien pinos en el rea. Este esfuerzo debe incluir la construc
deberfa mantenerse la apariencia natural de las lierras ci6n de pozos, dep6sitos de agua y sistemas de riego 
de esta categoria, se permitir~n playas de estaciona- para ambos ejidos. (6) Reforestar unas 5 000 hectreas 
miento, barnos, 6reas para acampar, senderos interpre- con pinos nativos y juniperos en los ejidos (3 400 ha) y 
tativos, instalaciones para visitantes y servicios para en las parcelas privadas (1 000 ha) para determinar la 
turistas. Adembs, se han zonificado tres Areas para rapidez de la reproducci6n natural de estos bosques. 
recuperaci6n natural (categoria E) hasta que los recur- (7) Tomar medidas de conservaci6n de suelos y Je 
sos puedan zonificarse en categorfas permanentes. En control de incendios, eliminar la vegetaci6n indeseable, 
dos de estas ,reas de recuperac6n natural, los ejidos mejorar h~bitats especfficos, y reintroducir posterior
manejar~n la producci6n sostenida de madera y la mente ciertas especies de fauna silvestre. (8) Imple
explotaci6n de pastos. mentar un programa de desarrollo recreativo/educativo 

Una vez formulado y aprobado el esquema de zoni- al aire libre. 
ficaci6n, se prepar6 una matriz de compatibilidad. Dicha Como es obvio, todas estas acciones no pueden 
matriz tuvo en cuenta los objetivos de la reserva, la Ilevarse a cabo de inmediato. Por lo tanto, el aquipo 
cantidad de tierras en cada zona, y todas las oportu- recomend6 que el desarrollo se planifique en tres 
r'dades y actividades relacionadas con el desarrollo de etapas, de un arno de duraci6n cada una, de acuerdo 
los recursos. Esta informaci6n constituy6 la base de las con la disponibilidad de recursos financieros (v6ase el 
recomendaciones para el manejo de la reserva y ayudo cuadro 3). 
al equipo a clasificar la prioridad de los proyectos y a 
espaciar tareas de desarrollo a fin de no exceder la IV. Implementacion de las 
capacidad de uso de la tierra. remenaciones 

Por tltimo, una revision de todas las categorias Recomendaciones 
existentes de conservaci6n en M6xico -parques na
cionales, bosques nacionales, distritos de cuencas, El documento final del proyecto se present6 al 
reservas de fauna silvestre y reservas naturales- Gobierno de M6xico en abril de 1981. Una vez aprobado 
revel6 que ninguna de ellas era apropiada para San por la instituci6n de contraparte, se distribuy6 en todo el 
Lorenzo. Aunque el director del equipo de estudio pais. Hasta diciembre de 1981 el equipo de estudio se 
propuso la adopci6n de una de las designaciones de concentr6 en incrementar el apoyo pblico e institu
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Cuadro 3 

SECUENCIA DEL DESARROLLO Y MANEJO PROPUESTO 

Actlvldad Fases 
I II Ill 

Actilvidad 
I 

Fases 
II Ill 

LEGAL Y ADMINISTRATIVA USO PUBLICO 

- Asegurar el respaldo del Goblerno de - Producir y distribuir folletos de 
Coahulla X orientaciin para Ia reserva X 

- Designar una entidad de manejo X - Inlclar planes para Ia Interpretacin 
- Establecer oflclalmente [a Reserva Ecol6glca y pars Ia educacl6n del manejo 

del Cafton de Sbn Lorenzo y fijar amblental X 
los limites de Is misma X Hacer contactos con las escuelas y 

* Iniclar negoclaclones do compra con los completar paquetes pars maestros X X 
eJldos y propletarlos de tlerras, y 
buscar fondos pars hacer las compras X 

- Preparar exhlblcln de peliculas o 
dispositivas para fines de orenlacl6n X 

- Establecer ur grupG d,? trabajo - Comenzar a colocar setiales X 
(cludadanos y grupos de prolesion.les) - Construir un centro de visitantes y 
para ayudar a las entidades de senderos Interpretatlvos X 
manejo en las relijones p,'blicas 

- RevIsar y aprobar el plan de manelo 
X 
X 

- Poner en ejecucl6n programas de 
Interpretacl6n y de educacl6n amblental X 

- Establacer contratos con los ejldos resehando 
el uso de recursos naturales dentro de CONSTRUCCION DE INSTALACIONES 
Ia reserva X 

- Inlclar programas de extenslh5n-educaci6n - Contratar empresas para el dlselio y 
con los ejldos X construccl6n de ediflclos e Instalaclones 

- FIrmar contratos con los ejldos X para estaclonamlento y Areas para 
campamento, picnic, senderos, etc. X 

CONSERVACION DE RECURSOS - Perforar pozos X 

- Suspender gradualmente todas las actlvldades INVESTIGACION 
sllvicolas y de pastoreo hasta que los 
ejldos firmen contratos X - Establecer dlrectrlces admlnlstratlvas para 

- Suspender todas las actlvldades de programas de Investlgacl6n X 
caza y Ia exlraccl6n de suelos y - Comenzar Ia recopllacl6n de datos 
plantas X bbulcos e Inlclar programas de 

- Cerrar las areas pars Zonas de control y vigllancla X 
Recuperacl6n Natural 

- Inlclar patrullas de vlgllancia 
X 

X 
- Establecer programas de extensl6n para 

Investigaclones X 
- Iniclar programas de reforeslacl6n 

y control de erosl6n X PERSONAL 
- ElImlnar especles de plantes Introducldas 

en las categorias de tlerras A-C X - Deslgnar un superlntendents X 
- Reintroduclr especles selecclonadas - Contratar jefes de divlsl6n, establecer 

de anima:as 
- Evaluar el polenclal para I expansl6n 

X regulaclones Interrias, y preparar un 
presupuesto tentatilvo X 

de [a reserve X - Olsear cursos de orlentacl6n para 
- Implementar programas ampllos de empleados y conceslonarios de Ia reserva X 

manejo de recursos X - Contratar y adlestrar vigilantes y 

DESARROLLO RURAL 
Int6rpretes 

- Poner In ejecucl6n un ampllo programa 

- Perforar pozos do agua para uso dom~stlco 
para personal X 

en los ejldos X 
- Construlr obras de Infraestructura de dego X 
- Plantar Arboles frutales y plnos X 
- Lanzar programas de extensl6n X 
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cional para el plan, especialmente con las instituciones 
estatales y federales de Coahuila. El Gobernador de 
Coahuila se mostro renuente a apoyar el plan de manejo 
de San Lorenzo, ya que le faltaban menos de seis meses 
para terminar su periodo, pero la UAAAN invit6 al nuevo 
candidato a gobernador a una presentaci6n del plan y 
obtuvo el apoyo de sus colaboradores. Al mismotiempo. 
se invit6 al pblico en general a una presentaci6n de 
peliculas y diapositivas sobre el proceso de planifi-
caci6n y las recomendaciones, Este programa se 
present6 en 19 oficinas pOblicas, escuelas y centros 
civicos privados, entre junio y noviembre de 1981. 

A. 	Un Seminarlio sobre Estrateglas 
Al principio del proyecto, los miembros del equipo 

pertenecientes al DDR supusieron que la UAAAN 
asumiria la responsabilidad a largo plazo del manejo de 
la reserva, que la propiedad de la tierra so transferiria a 
la universidad, y que la administrac16n se orientaria a la 
investigaci6n ya los trabajos de campo y de laboratorio. 
Sin embargo, cuando la complejidad del manej'-) del 
estudio reestructurado se hizo evidente, el equipo 
recomendb transferir la autoridad de la reserva ya sea a 
la SAHOP o a la SARH, ya que estas entidades habian 
ayudado a planificar el estudio y ambas tendrian qUe 
ayudar a implementar las recomendaciones, indepen-
dientemente de cual de ellas asumiera la responsa-
bilidad final. Dentro del nuevo marco, la universidad s6lo 
tendria la responsabilidad administrativa del programa 
de investigaci6n. 

Para promover el proyecto revisado, el DDR, la 
UAAAN, la Universidad Aut6noma de Nuevo Le6n 
(UANL), la UNESCO y la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO) ofrecieron un seminario 

Estos faralloo,.o del 
Canon de San Lorenzo 

ofrecen hermosos 
escenarios para 

caminantes y 
aficionados al 

campamento. Tambi6n 
otrecen refug, - para el 

guacamayo enano, 
especie en pelgro de 

extinc16n. 

para administradores de organismos ptblicos en oc
tubre de 1981. El objetivo fue disertar una estrategia 
realista para implementar las recomendaciones del 
plan del Cari6n de San Lorenzo. Debido a que el Estado 
tenfa ;nter~s en aplicar el modelo de San Lorenzo al Area 
de Cumbres de Monterrey, el curso se dict6 en la 
Escuela para Estudios Avanzados de Arquitc Atura de la 
UANL de Monterrey, Nuevo Le6n. El seminario tambi~n 
ayud6 a las instituciones locales a lograr apoyo inter
nacional para el proyecto a travbs de entrevistas 
televisadas, artfculos en los peri6dicos, y mediante la 
publicaci6n de las actas del seminario, una clara 
ventaja derivada de trabajar con instituciones impor
tan(es como la SAHOP y la SARH. Los veinte pai
ticipantes representaron ura diversidad de disciplinas y 
entidades. 

Los participantes en el seminario "tilizaron la metu
dologia de FLACSO, que permiti6: 

1. Examinar las condiciones econ6micas, perspec
tivas y tendencias de recursos de la region, eva
luando los principales problemas encontrados y 
analizando las propuestas para implementar el 
plan. 

2. Examinar recomendaciones seleccionadas y alter
nativas de desarrollo en funci6n de las realidades 
politicas e institucionales. 

3. 	Identificar los actores interviniontes y sus interre
laciones, y 

4. Rediser~ar el programa para implementar el plan de 
desarrollo. 

Este examen produjo dos importantes conclusiones. 
En primer lugar, la degradaci6n de los recursos era 
pri.icipalmente un asunto politico y econ6mico: los 
ejidos situados en areas remotas y 6ridas tendian a 

,
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recibir menos beneficios de los organismos de exten- para Cuauht6moc, evitando asi la necesidad de crear 
si6n o de los programas de cr6dito del Banco Rural, que una autoridad especializada 
los ubicados mas cerca de la capital. En segundo lugar, Naturalmente, se requerir~n algunos cambios, pero 
el marco institucional mexicano dificulta las posibili- es muy probable que el plan recomendado por el DDR y 
dades de enfrentar Ia reacci6n en cadena de los la UAAAN sea en gran parte adoptado tal como est6. 
problemas causados por el uso excesivo de un recurso Cuando ello ocurra, la estructura pr~ctica de desarrollo 
natural. La mayorfa de los programas de desarrollo integrado para una pequerla regi6n de la sierra de 
integrado incluyen a varios organismos, y los esfuerzos Zapalinam6, en el desierto de Chihuahua, habra alcan
de cooperaci6n se ven obstaculizados con demasiada zado el 6xito. 
frecuencia por problemas de jurisdicci6n legislativa. En 
consecuencia. los esfuerzos se duplican muchas 
veces, se producen vacios en los programas de desa
rrollo, los ciclos presupuestarios quedan sin coordinar V. Lecciones Aprendidas 
en proyectos que involucran a varios organismos, y se 
producen rivalidades interinstitucionales. La ETAPA DE DISEFo del estudia del Cat'6n de San 

Conscientes de estas fal!as institucionales, lis Lorenzo demostr6 la importancia de los siguientes 
miembros del seminario solicitaron en primer lugar una 
nueva auturidad regional aut6noma de desarrollo y 

1. Definir los objetivos del estudio para reflejar losadministraci6n. Esta opcion se descarto en vista de que 
similares no han funcionado I;en en problemas y posibilidades del rea. El 6nfasisotros cuerpos 

Mexico. Posteriormente, el grupo propuso que la inicial que el estudio del Carn6n de San Lorenzo 

SAHOP o [a SARH redactaran una legislaci6n que asignaba a la investigaci6n academica ara limita
!as necesidadeshiciera ver la necesidad de contar con poderes de tivo y no guardaba relaci6n con 

coordinacibn interinstitucional para asegurar que los inmediatas de los ejidatarios ni de los residentes de 

proyectos mexicanos de desarrollo fueran realmente Saltillo. Los fines de investigaci6n no se sacri

regionaleseintegrados. Tambienrecomend6quedicha ficaron con la expansi6n del estudio, pero la 

legislaci6n autorizara arreglos de crbdito para garan- reorientaci6n del mismo para que sirviera a los 
objetivos regionales y nacionales de desarrollo IotiLar fondos de desarrollo para los ejidos. 
hizo politicamente deseable. Si bien un proyecto de 

Los participantes del seminaria tambi~n identificaron investigacidn podria haberse perdido con la elec
a todos los "actores 'de la regi6n, muchos de los cuales ci6n de un nuevo gobernador, no ocurriria Iomismo 
habian pasado inadvertidos durante el proceso de con un prayecto de abastecimienta de agua y 
planificaci6n. Este ejercicio permiti6 seltalar el impor- manejo de tierras. La revisi6n peri6dica en funci6n 
tante papel desempernado por la Federaci6n Nacional de las necesidades locales tambi6n dio a los 
de Pequerios Agricultores y el Banco de Desarrollo miembros del eoupo un sentido de urgencia que 
Rural de Mexico en la implementaci6n de proyectos de no tienen los estudios de enfoquelo ejios.muchas e veces 
desarrallo rural en las ejidos, acad6mico. 

Despues de distribuidas las actas del seminario en 2. Evaluar ei forma realista los inconveniente3 y las 
diciembre de 1981, finaliz6 la intervencion directa del ventajas de trabajar con el organismo de cortra-
DDR. Sin embargo, la UAAAN promovi6 varias reco- parte asignado. Basarun proyecto de planificac;6n 
mendaciones efectuadas por el equipo de estudio y los regional en una universidad significa que se care
participantes en el seminario, de manera que el plan cer6 del presupuesto y de los recursos humanos 
tiene buenas posibilidades de ser implernentado. disponibles en un organismo gubernamental. Las 

universidades provinciales ejercen poca influencia 

desaroll rual 

B. 	El Nuevo Decreto sobre los organismos gubernamentales que en 

A principios de 1982, a sugerencia de la universidad, Lltima instancia implementarn las recomenda
la delegacion de la SAHOP prepar6 un proyecto de clones del equipo de estudio, y el personal de !a 
decreto estableciendo a San Lorenzo como Reserva universidad tiene metas profesionales y habitos de 
Ecol6gica. Una ley reciente concedi6 poderes expli- trabajo muy diferentes de los que requiere una 
citos para tales designaciones sobre la recomendaci6n planificaci6n interdisciplinaria y pragm~tica. 
del Presidente. Con el respaldo de la ciudad de Saltillo y 3. Siempre que sea posible, incluir en el proceso de 
el estado de Coahuila se present6 entonces un docu- planificaci6n a los pobladores locales. La decisi6n 
mento revisado a la Oficina Nacional de la SAHOP. La inicial de excluir a los ejidatarios de las reuniones 
ley propuesta establece lineamientos para adquirir de planificaci6n fue un error, ya que ju coopera
tierras privadas y aquellas tierras dp ejidos que no sern ci6n era fundamental para ]a soluci6n de la impor
manejadas para la producci6n de madera y pastos en el tante cuesti6n de la propiedad de la tierra. Mas an, 
futuro. La aprobaci6n de la ley permitira a varios la comprensi6n de las raices de su descontento 
organismos federales implementar un plan de desa- permiti6 a los miembros del equipo entender la 
rrollo rural integrado, tanto para Sierra Hermosa como din~mica del desarrollo de la regi6n e inclinarse a 
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orientar la investigaci6n hacia los problemas del 
desarrollo local. Por la misma raz6n, el trabajo del 
equipo sobre el abastecimiento de agua de Saltillo 
Iogr6 interesar en el proyecto a los encargados 
locales de tomar decisiones, y 6stos a su vez 
despertaron el inter6s del Gobernador. 

4. 	Analizar en for:na neutral los conflictos sobre 
recursos naturales. En lugar de considerar al 
estudio como parte de una acci6n de retaguardia 
para impedir el desarrollo en el Carn6n de San 
Lorenzo, el direct.), del estudio coloco el conflicto 
potencial en func',$n del desarrollo de un sector 
econ6mico (turismo) tropezando con el de otro 
(agricultura), o sea que habia dos "bienes" que 
estaban en competencia. Al ponerse la elecci6n en 
estos terminos, se facilit6 la negociaci6n de un 
arreglo, mucho mas que si la disyuntiva hubiese 
sido entre el "medio ambiente" y el "desarrollo". 

La ETAPA DE EJECUCION mostr6 la importancia de: 
1. Considerar que la tarea principal de! director del 

estudio era la de maximizar el empleo de personal 
local y apoyo politico. Si bien ningOn proyecto 
integrado de planificaci6n es tarea de "un solo 
hombre", este estudio destruy6 el mito de que se 
necesita un equipo grande trabajando a tiempo 
completo para Ilevar a cabo eficazmente las metas 
del desarrollo. El director del estudio fue el Onico 
miembro del equipo que trabaj6 todo el tiempo y el 
6nico que no era mexicano. Su esfuerzo sistem6
tico por integrar a los funcionarios locales encar
gados de tomar las decisiones y a los pobladores 
afectados por el estudio dentro del proceso de 
planificacion atrajo la atenci6n de los medios 
informativos, y obtuvo el apoyo de organismos 
nacionales e internacionales, 1o que maximiz6 la 
productividad de la investigac16n efectuada por la 
universidad y facilit6 la implementaci6n del 
proyecto. 

2. 	Contemplar la utilizaci6n de trabajadores a tiempo 
parcial y sin recibir compensaci6n. S6lo a uno de 
los profesionales inexicanos se le dio autorizaci6npararabjaraiemocopleteneproyctoLospa ra tra b aja r a tie m po c o m p leto e n e l p roy ecto . L o s 
otros investigadores debieron cumplir sus tareas 
docentes en la universidad y adem.s trabajar en el 
proyecto en forma parcial sin recibir pago alguno. 
Ello determin6 una menor lealtad hacia el proyecto 
e hizo que no se cumplieran ciertos plazos inter-
medios del estudio. El precio de las economfas fue 
un cierto resentimiento hacia la politica de "parti-
cipaci6n forzada". Si bien el compromiso de los 
miembros del equipo hacia el proyecto en realidad 
se increment6 durante el estudio, y la investigaci6n 
se complet6 a tiempo, no pueden ignorarse los 
"costos" de las economfas en materia de personal. 

La ETAPA DE IMPLEMENTACION ilustr6 la importancia de: 
1. Generar publicidad y apoyo para el proyecto. En el 

estudio del Car 6n de San Lorenzo, 6ste fue un 
esfuerzo realizaao "en todos los frentes". El direc
tor del equipo averigu6 curies eran los organismos 
que estaban equipados y que deseaban apoyar el 
proyecto, y cultiv6 sistematicamente ese apoyo. Se 
persuadi6 al personal de!os organismos adestinar 
fondos para el estudio, y se !kg16 el apoyo del 
Gobierno provincial para la ley que declaraba al 
Carn6n una reserva ecol6gica. 
Al mismo tiempo, se gener6 apoyo p~blico para el 
proyecto a trav6s de serninarios locales, presen
taciones de pelfculas y diapositivas a los grupos 
cMcos, y viajes de campo para los funcionarios. 
Los peri6dicos locales publicaron cuatro artfculos 
sobre el estudio, y una emisora radial transmiti6 
una entrevista. En conjunto, estos esfuerzos ci
mentaron el futuro politico de las recomendacio
nes del equipo. 

2. 	Prestar atenci6n a la polftica sin adoptar posi
ciones polfticas. La natural renuencia del Gober
nador de Coahuila a endosar el plan de San 
Lorenzo en momentos en que estaba pr6ximo a 
expirar su mandato, podria haber desvanecido el 
apoyo politico necesario para implementar las 
recomendaciones. Sin embargo no tue asf. A 
invitar al probable sucesor del Gobernador a una 
presentaci6n del plan, el personal de la UAAAN 
capt6 su interns sin tomar ninguin riesgo politico. 
Esta estrategia dio sus frutos despu6s de las 
elecciones, en el apoyo obtenido para el estudio. 
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MIRANDO AL FUTURO
 

Un libro que contiene estudios de casos y directrices 
que se extraen de la experiencia es, por definici6n, de 
caracter hist6rico. De la historia pueden extraerse 
muchas ensernanzas de valor para el futuro, pero 
tambien es cierto que las condiciones en la mayoria de 
las areas en desarrollo en todo el mundo estan cam-
biando muy rapidamente, en especial en America 
Latina y el Caribe. Por 1o tanto. este libro no estaria 
completo si no se identificaran algunos de los mayores 
desafios que enfrenta el desarrollo y no se pensara en 
qu, forma habria que ajustar gradualmente las meto-
dologias de planificaci6n del desarrollo regional aqui 
presentadas. En consecuencia, este enfoque subraya 
la convicci6n fundamental de que la planificacion del 
desarrollo debe ser tan dinamica como el desarrollo 
mismo. 

I. 	Tendencias del Desarrollo 

Latinoamericano en la Decada de 1980 


La d6cada actual ya esta caracterizada por el estan-
camiento econ6rnico, agudos problemas de deuda 
externa, reduccion de los gastos gubernamentales, 
difundido desempleoy malestar social. Las limitaciones 
impuestas por los recursos fisicos estan haciendose 
muy evidentes en muchos paises, y los problemas de 
manejo de recursos naturales demandan mucha aten-
cion. Tambien son muy importantes los grandes movi-
mientos migratorios dentro de los paises, y en rnuchos 
casos entre paises. 

En Ia seccion sinduiente se examinan estos tres 
grupos prncipales do problemas en terminos muy 

generales y simplificados, que servirn como antece-
dentes para poder predecir los cambies que habraque

oloialametoplnifiacin rgiointrducr e e l 	 al. 
introducir en la metodologia do la planificaci6n regional. 

A. Limitaciones Econ6micas 

en Ila ODcada de 1980 


Am6rica Latina enfrenta una grave recesion econo-
mica, un crecimiento econ6mico limitado y en algunos 
casos nulo, y una masiva deuda externa. Las exporta-
ciones han decrecido como consecuencia de la dismi-
nuci6n de la demanda en los Daises industrializados y 
de las presiones proteccionistas. El pago de la deuda 
resulta dificil y los recursos externos para nuevas 
inversionos son cada vez mns escasos. 

Con toda probabilidad, los capitales externos segui-
r~n escaseando durante el resto de esta decada, lo que 
obligara a los paises latinoamericanos a depender en 
gran medida de los capitales nacionales para sus 
objetivos de desarrollo. Es probable que el crecirniento y 
desarrollo continOen siendo lentos, y que el crecimiento 
de la inversion y el consumo interno sean mas lentos 
que en las decadas de 1960 y 1970. 

Estas nuevas perspectivas del desarrollo probable
mente originen importantes cambios en las polfticas de 
desarrollo de muchos paises. Los gobiernos diferiran 
muchas inversiones de capital en proyectos de desa
rrollo de gran magnitud hasta que mejoren las condi
ciones financieras. Ante el peso de una voluminosa 
deuda externa, los paises se orientaran hacia proyectos 
mas modestos que generen o ahorren divisas, hacia 
proyectos destinadcs a 1a producci6n de exportaciones 
y a la sustitucion de importaciones. Es muy probable 
que aumente el n-mero de proyectos de "remiendo" y al 
mismo tiernpo que disminuyan los proyectos de 
cambio estructural'. 

B. 	Limitaciones de Recursos Fisicos
 
en la D~cada de 1980
 

En la decada de 1980, Am6rica Latina debera hacer 
frente a una mayor poblacion y a las con'secuencias del 
rapido crecimiento economico experimentado durante 
los decenios de 1960 y 1970. La principal preocupaci6n 
de la mayorfa de los gobiernos seguira siendo la forma 
de abastecer las ne-esidades de una poblaci6n en 
rpido crecimiento, y procurando al mismo tiempo 
elewar a varios millones de personas por encima del 
nivel de pobreza. Sin embargo, las crecientes limita
ciones de recursos fisicos seran causa de inquietud y 
motivo de la planificaci6n del desarrollo. Cuatro tipos 
principales de problemas cobraran mucha importancia 
durante esta d6cada: (1) los causados por la defores
taci6n de grandes areas de Am6rica Latina: (2) los 
poblemas del desarrollo de recursos hidricos, inclu
yendo el d6ficit de agua para uso industrial, agricola y
domestico, asi como la contaminacidn de aguas de 
superficie y subterrneas y el aumento de inundaciones 

c suena o ao to inndoioro 
com econsecuencia de la deforestaci6n; (3) el deterioro 
de los recursos de suelos y las perdidas significativas 

detierras agricolas productivas por causa de la erosi6n 
y la salinizacibn, y (4) los problemas de desarrollo 
urbano que reflejan las crecientes lirnitaciones con 
respecto a la pureza del aire, el agua y el espacio. 

C. 	Dindmica de las Migraciones y sus
 
Implicaciones en [a Dcada de 1980
 

Los cambios estructurales que estan produciendose 
en las economias de Am6rica Latina y el Caribe, y las 
limitaciones de recursos fisicos se combinar~n para 
aumentar la competencia por el uso del territorio 

nacional con el fin de cumplir con los objetivos econ6
micos y sociales. Las presiones ser~n especialrnente 
fuertes en los paises mas pequen'os, con una alta 
densidad de poblaci6n en relaci6n con los recursos 
fisicos, y en las regiones de paises mas grandes que 
presentan problemas similares. En muchos lugares esta 
escaseando el espacio adecuado para el desarrollo con 
inversiones modestas. 

Previous Pog. Elcrnk
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Entre las consecuencias de estas presiones pueden 
contarse la fuerte y continua migraci6n hacia las 
ciudades, Ia movilizaci6n hacia regiones menos pobla-
das, y la acelerada migraci6n entre parses. En muchos 
casos, los inmigrantes son refugiados por motivos 
economicos, y algunas veces comprenderan tambien 
refugiados pol(ticos. Estos cambios demogrficos agra-
varan los deficit existentes de alimentos, agua, energia y 
servicios sociales en las areas donde se congregan los 
inmigrantes. El crecimiento localizado de la poblaci6n 
represen!ara nuevas presiones sobre la base de recur-
sos fisicos y plantear6 nuevos problemas de manejo 
ambiental. Los gobiernos se veran en dificultades para 
construir nuevas obras de infraestructura (suministro de 
agua y servicios de saneamiento, producci6n de ener-
gia, caminos, puertos, instalaciones urbanas) debido a 
la menor disponibilidad de fondos para financiar estas 
obras. Los problemas de desarrollo urbano se harfn 
especialmente criticos a medida que grandes grupos de 
poblaci6n en busca de empieo pasen a una existencia 
marginal en los centros urbanos o en sus alrededores. 
Segin el Banco Interamericano de Desarrollo,' se 
espera que la poblaci6n urbana crezca de 224 millones 
de habitantes en 1980 a 322 millones en 1990. Es 
probable que los problemas relacionados con la "urba-
nizaci6n' en Am6rica Latina alcancen proporciones de 
crisis hacia finales de esta decada, si no antes. 

1I. 	 Nuevos Requerimientos para Planes 
y Proyectos de Desarrollo Regional 

Estas condiciones determinar~n nuevos requerimien- 
tos para los planes de desarrollc, regional e influirn en 
el tipo de proyectos de inversi6n que ser6 posible 
encarar en la d6cada de 1980. En la prctica, la 
planificaci6n del desarrollo regional tendra que adap-
tarse a estas tendencias y cambios si pretende cumplir 
una funci6n Otil en e proceso de desarrollo. 

A. 	Enfoque Modificado para Planes 

de Desarrollo Regional 


Con base en el anclisis precedente, el enfoque de los 
estuerzos de planificaci6n probablemente cambie en 
los 6ltimos aros de esta dcada, y ciertos tipos de 
regiones recibiran una atenci6n mayor que en el 
pasado, mientras que otras regiones recibirn menos: 

1. Las regiones con un desarrollo relativo, donde ya 
existen las principales obras de infraestructura, 
probablemente reciban una renovada atenci6n en 
materia de planificaci6n del desarrolio 

Irver-2. Por el contrario, las regiones que requierai 
siones masivas en infraestructura -como por 

1. El Papel del Banco en Am6rica Latina en el Decenio de los 
Ochenta, cuadro I11-1, BID, Washington, D.C., 1981. 

ejemplo las 6reas remotas que carecen de ca
minos, energia el6ctrica, etc.-- tendr~n menor 
prioridad en el desarrollo. Las regiones vacfas 
ser~n el foco de mayores esfuerzos de desarrullo 
Lnicamente si la'3 inversiones gubernamentales 
son bajas y los beneficios substanciales. Desafor
tunadamente, esta tendencia podrfa estimular a~n 
m~s la colonizacidn espontanea "barata" de areas 
marginales accesibles, que tiene consecuencias 
ambientales desfavorables. 

3. 	Las regiones compuestas de ,reas urbanas y sus 
zonas de influencia bien podrian convettirse en el 
foco de importantes trabajos de planificaci6n regio
nal a medida que se van p!aneando inversiones 
ms grandes para acomodar el crecimiento ur
bano y resolver los problemas urbanos. 

4. Las regiones multinacionales, como por ejemplo 
las 6reas fronterizas, podran recibir una mayor 
atenci6n cuando los paises descubran que las 
opciones menos costosas de desarrollo no siem
pre se encuentran totalmente dentro de los lImites 
del pais. Para aprovechar estas alturnativas de
bera recurrirse a veces a la planificaci6n multi
nacional, asi como para solucionar conflictos 
sobre el uso de recursos. 

B. 	Enfoque Modificado para
 
Proyectos de Inversi6n
 

Si continjan los dficit de capitales, cosa que ha sido 
evidente en los prirneros argos de esta d~cada, ser6 
necesario emprender diferentes tipos de proyectos de 
desarrollo: 

1. El bnfasis se trasladar6 de la construcci6n de 
nuevas obras de infraestructura al mejor aprove
chamiento de la existente, o a la construcci6n de 
pequenas ampliaciones que mejoren substancial
mente la utilidad social de la infraestructura que 
existe en estos momentos. Tales ampliaciones 

incluyen, por ejemplo, conexiones a las redes de 
telecomunicaciones o de construcci6n de seccio
nes de caminos que completan rutas importantes. 

2. Se enfatizaran los cambios institucionales o legis
lativos que requieren muy poca o ninguna inver
si6n, pero que pueden afectar en forma significa
tiva la dinamica de una regi6n. 

3. 	Se asignara mayor prioridad que la habitual a los 
programas y proyectos queya est~n en marcha, en 
vez de los que a~n se encuentran en las mesas de 
trabajo. Asimismo, los pruyectos que sirvan para 
complementar programas y proyectos existentes 

tendrn preferencia sabre ls nuevos. 

4. Se buscaran alternativas de bajo costo para los 
proyectos de gran magnitud. Por ejemplo, se 
preferirn proyectos pequeCtos de generaci6n de 
energfa que aprovechen recursos locales, en vez 
de conexiones el~ctricas de alto costo en aldeas o 
pueblos remotos. De igual manera, los proyectos 
de conservaci6n de energia constituir~n atractivas 
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alternativas a la mayor genr,ci6n de energra. 	 participaci6n de organizaciones internacionales 
5. Se necesitarn proyectos hue generen divisas de asistencia t6cnica puede resultar apropiada 

para ayudar a reducir la deuda externa de la para ayudar a los parses riberehos en la identi
mayoria de los pafses en desarrollo. El desafio de la ficaci6n de usos alternativos y arreglos de distri
planificaci6n esasegurarsequetales proyectos no buci6n, y para prestar asesoramiento sabre la 
sustraigan articulos de primera necesidad a la creaci6n de instituciones para administrar y con
pob!aci6n local o no causen perjuicios al bienestar trolar las aguas internacionales. 
de los habitantes. 5. Se necesitan nuevos metodos para tratar los 

problemas criticos del crecimiento urbano. Los 
nuevos mecanismos para evaluar la capacidad 

III. Ajustes Especificos en la 	 de carga de los sistemas de recursos naturales 
Metodologia de Planificacion 	 que sustentan a las ciudades son de especial
Med oloa Regimportancia, 	 ya que es ncesariotener una mayor 
del Desarrollo Regional comprensi6n de la base de recursos para rnejorar 

El pron6stico precedente tiene algunas implicaciones la eficiencia de las inversiones urbanas. 
sobre las metodologias de planificaci6n del desarrolo 6. Las migraciones dentro y enire parses incluyen 
regional integrado descritas en este libro. Par Iotanto, es en estos momentos tanto a refugiados polrticos 
importante indicar los probables cambios en materia de coma econ6micos. Para poder acomodar a 
metodologia,algunos de los cuales ya est;n en marcha. ,nbos tipos de refugiados es preciso contar con 

1. La escasez de fondos disponibles para reali7ar nuevas metodologias para la planificaci6n de 

estudios y la menor necesidad de identificar nue- asentamientos a mas largo plaza a fin de lograr 

vos proyectos de inversi6n impulsar~n el cons- que estos individuos sean m~s autosuficientcs, 

tante esfuerzo par acortar la fase de diagn6stico reduciendo de esa manera la carga sabre el pars 
que los recibe, asi coma la de las institucionesde la planificaci6n del desarrollo. Puede ser que 
intornacianalos quo hayan participado.esa tendencia se campense en parte con un 

m~s prafundo do las prayoctos cuya 7. En los planes de desarrollo regional deberfanan~lisis 
incluirse defensas contra desastres naturales. Laimplementaci6n ya est6 decidida pero cuya eft-
clave en este sentido es incorporar mejor inforciencia pueda aumentarse. 

2. 	La energa, coma componente decisivo del desa- maci6n sobre evaluaci6n de riesgos y disernar 

rrollo regional ya esta recibiendo mayor atenci6n proyectos para reducir al minimo los da'os oca

en los diagn6sticos del desarrollo. Deberan desa- sionados a las inversiones en casos de inunda

rrollarse nuevas metodologias para evaluar r6- ciones, terremotos, huracanes y otros desastres. 
8. Deber6 prestarse ms atenci6n a la preparaci6npidamente la demanda y la oferta de energia en 

terminos geogrficos, identificar soluciones efi- de otras propuestas distintas a los proyectos de 
problemas inversi6n. Adquirirn mas importancia las recocientes y de bajo costo para los 

mendaciones en materia de incentivos tributarios,energeticos, y preparar planes de inversi6n de 
amplio alcance orientados espacialmente hacia cambios en los mecanismos para la formulaci6n 

la producci6n y distribuci6n de energfa. de precios, modificaci6n de reglamentaciones y 

3. 	El suministro de alimentos y los problemas de mejoramiento de ia capacidad de manejo de las 

distribuci6n recibirn myor atenci6n, de manera instituciones de desarrollo. Tambi6n podr5 n dise

que deberin identificarse ms problemas para rarse mejoras institucionales para aumentarsus

hacer frente a estos aspectos coma parte de la tancialmente la eficiencia en el uso de los recur
sos financieros disponibles.estrategia de desarrollo regional. 

4. Las metodologias relacionadas con la soluci6n 9. Probablemente se perfeccione la evaluaci6n de 
de conflictos sabre el uso de recursos naturales proyectos de inversi6n y la preparaci6n de planes 
deberan refinarse an mas para hacer frente a los de acci6n. La necesidad de contar con mas 
problemas que abarcan a m~s de un pais. Un anlisis econ6micos integrados podrfa Ilevar a 
ejemplo de ello es el problema de la contamina- una mayor utilizaci6n de los modelos de simula
ci6n a traves de las fronteas, que esta hacien- ci6n regionales, tanto para formular coma para 
dose grave en algunos lugares. Este problema evaluar programas y proyectos de desarrollo. Al 
s6lo podr, resolverse mediante la acci6n con- disponer de modelos que representen las rela
junta de los gobiernos. La contarninaci6n del aire ciones econ6micas dentro de la regi6n estudiada 
ydel agua,asi coma otros problemas a lo largo de y entre la regi6n y el resto del pais, los planifi
la frontera entre los Estados Unidos y M6xico, ya cadores podr~n estudiar el impacto de grupos de 
son objeto de estudios conjuntos. Asimismo, la proyectos y de proyectos individuales sabre la 
distribucion de derechos dE aguas entre paises regi6n yel pars. Estos modelos tambi6n ayudar.n 
riberef'os en cuencas hidrogr~ficas internacio- a los encargados de tomar decisiones a aceptar a 
nales fambi6n esta adquiriendo importancia. La rechazar proyectos y grupos de proyectos sabre 
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la ba,:e de indicadores seleccicnados que re- IV. Algunos Desafios a Largo Plazo de la 
velen los impactos del desarrollo. Planificaci6n del Desarrollo Regional 

10. Parece practicamente inevitable el mayor uso de 
analisis de sistemas y de computadoras para 
procesar el creciente volumen de datos que se Ms all de los ajustes metodol6jicos a corto plazo 
necesitan para la planificaci6n del desarrollo re- bosquejados en este volumen, existen desafios ms 
gional integrado. La integraci6n de datos y de profundos que deben enfrentar los gobiernos y las 
insumos profesionales durante la planificaci6n instituciones internacionales. El futuro de la coopera
constituye uno de los temas centrales de este ci6n trcnica en el desarrollo regional depende del exito 
libro. Desafortunadamente, a medida que au- con que las nuevas tcnicas para solucionar problemas 
menta el caudal de conocimientos humanos y se se apliquen a las necesidades que vayan surgiendo: 
circunscriben las especialidades profesionales, 
el problema de la integraci6n se hace mucho mas 1. La promoci6n de conceptos de planificaci6n re
dificil. M s que en ninguna otra disciplina, ello se giona! Jentro de la planificaci6n del desarrollo eco
evidencia en los aspectos Ilarnados ambientales. n6mico y social a nivel nacional, de manera de 
Para impulsar la eficaz interacci6n entre per- encarar mas eficienternene el equiibrio geogr,
sonas e instituciones en relaci6n con estos as- fico de la creciepte demanda de empleo y de 
pectos, las entidades do asistencia tecnica y las necesidades basicas. 
universidades tendran que ofrecer el tipo de 
adiestramiento rnultidisciplinario que permita que 2. El establecinfiento de vinculos funcionales entre la 
los profesionales se conviertan en integradores y planificaci6n regional y la planificaci6n nacional y 
jefes de equipo mas eficientes. Adembs, quiza los sectorial. 
simples mecanismos de integraci6n que se apli- 3. El mejoramiento sustancial de la implementaci6n
 
can en la actualidad deban reemplazarse gra- del desarrollo regional mediante el fortalecimiento
 
dualmente por "sistemas" mas perfeccionados de las instituciones regionales.
 
manejados por computadoras.
 

11. 	 Por Oltimo, sera preciso contar con mejores 4. La integracidn definitiva de aspectos ambientales 
medios para hacer mas eficientes los esfuerzos dentro de la metodologia corriente del desarrollo 
do asistencia tecnica en materia de formacion de regional, seguida de una clarificaci6n adicional de 
instituciones. Si bien el adiestramiento en servicio los mecsnismos practicos para el manejo ambien
es una actividad que da buenos resultados en la tal regional. 
practica, empleando metodos convencionales se 5. La introducci6n de la programaci6n regional como 
requeririan muchos argos para que esos servicios m~todo para diserar e implementar proyectos de 
alcancen a todos los gobiernos estatales o provin- desarrollo por parte de las principales instituciones 
ciales, al personal de las entidados regionales ya de financiamiento para el desarrollo. 
las autoridades de cuencas hidrograficas que 
podrian beneficiarse de ellos. La asistencia a las El exito o el fracaso que se logren al enfrentar estos 
entidades de desarrollo para que se ayuden entre desafios haran que e6 enfoque de la planificaci6n del 
si y el fortalecimiento de los organismos que desarrollo regional integrado continie o no teniendo 
proveen asistencia a grupos seleccionados de validez. Asimismo, el 6xito o el fracaso en algunos de 
paises permitira acelerar el proceso de "coopera- estos aspectos podria decidir el futuro mismo del 
ci6n horizontal". desarrollo. 
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Blenes y servicios 
naturales 

Claslficacl6n 
de la capacidad 
productiva de 
la tierra 

Cuentas regionales 

Del'a Inferno 

Desarrollo sostenido 

Ecosistema 

Estrategia 

Estudio de 
factibilidad 

GLOSARIO 

Los componentes y procesos de los ecosistemas naturales y los 
producidos por el hombre, que ocurren en forma natural y que 
son de interbs para individuos o grupos de personas. 

Un sistema para evaluar los usos potenciales de la tierra 
conjuntamente con practicas particulares de manejo. Un ejem
plo -que se ha utilizado en forma modificada en algunos 
estudios del DIDR- es el sistema de ocho niveles usado por el 
Servicio de Conservaci6n de Suelos de los Estados Unidos: 
Clases I a Ill, suelos adecuados para la plantaci6n de cultivos 
anuales, con crecientes limitaciones y requerimientos de mane
jo; Clase IV, adecuados para pastos y cultivos perennes, y para 
cultivos anuales bajo condiciones especiales; Clase V,adecua
dos para el cultivo de arroz y para pastos; Clase VI, adecuados 
para cultivos permanentes y bosques; Clase VII, adecuados 
para bosques, y Clase VIII, adecuados para conservaci6n. 

Un sistema para evaluar y presentar los bienes y servicios 
producidos y consumidos an una regi6n, por Iogeneral dentro de 
un sistema paralelo de cuentas nacionales. 

Una formaci6n geomorfol6gica creada por extensos dep6sitos 
aluviales aguas arriba de la desembocadura de un rfo. 

Dentro de un pais o regi6n, el cambio gradual caracterizado por 
el crecimiento econ6mico, la creciente equidad social, la 
constructiva modificaci6n de los ecosistemas y el manteni
miento de la base de r-mcursos naturales. 

Una unidad espacial definida por un complejo de componentes 
y procesos ffsicos y bi6ticos que interactLian en forma inter
dependiente, y que han creado flujos de energia caracteristicos 
y ciclos o movilizaci6n de materiales. 

El marco l6gico y conjunto de decisiones coordinadas que 
vinculan los objetivos de desarrollo con las accionn, necesarias 
para lograrlos. Para e! DDR, la estrategia propuesta que incluye 
componentes econ6micos, sociales, ambientales y espaciales, 
especifica los principales problemas que deben solucionarse, y 
las oportunidades que pueden aprovecharse medlante inver
siones a corto y mediano plazo en proyectos especificos. 

La determinaci6n final de la viabilidad de un proyecto de 
inversi6n propuesto. En un estudio de factibilidad s6lo se 
desarrolla la mejor alternativa identificada en un estudio de 
prefactibilidad. El estudio de factibilidad abarca todos los 
aspectos econ6micos, institucionales, sociales y de ingenieria 
de un proyecto. La necesidad de un proyecto es analizada junto 
ccn la disponibilidad de recursos, y se efect6an estimaciones 
refinadas de (1) beneficios del proyecto, (2) costos de construc
ci6n, (3) costos anuales de operaci6n y mantenimiento, (4) 
parametros econ6micos para la evaluacin, como por ejemplo 
el valor actual neto y 12 tasa interna de retorno u otros, y (5) las 
probabilidades de amortizaci6n de la deuda (comp~rese con 
"estudio de prefactibilidad"). 
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Estudlo de 
prefactibllidad 

Estudlo de 
reconocimlento 
de recursos 

naturales 

Fitogeografla 

Fluviomorfologia 

Idea de proyecto 

Levantamlento 
catastral 

Mapas de zonas 
de vida 

Mapas temblicos 

Medlo amblente 

M6todo de ruta 
critica 

Una evaluaci6n preliminar de la viabilidad t6chica y econ6mica 
de un proyecto propuesto. Se comparan enfoques alternativos 
de varios elementos del proyecto y se recomiendan las alter
nativas ms adecuadas para cada elemento a fin de efectuar 
anlisis ulteriores. -'ambien se est'man los costos de desarrollo 
y operaciones, y se hace una evaluaci6n de los beneficios 
previstos a fin de pode calcular algunos criterios econ6micos 
preliminares de evaluaci6n (comparese con "perfil" y "estudio 
de factibilidad"). 

Una.r~pida recolecci6n y evaluaci6n de datos realizada por 
edaf6logos, ge6logos, hidr6logos y otros especialistas, sobre los 
bienes y servicios de un 6rea, para identificar el potencial de 
desarro!lo y delimitar areas que merezcan estudios m~s detalla
dos. Parte de este tipo de estudios es el levantamiento cartogr6
fico integrado de recursos naturales para obtener un panorama 
amplio y detallado del potencial de recursos de una regi6n. 

El estudio de las causas naturales de la distribuci6n geografica 
de las plantas. 

El estudio de la formaci6r: de las caracteristicas distintivas de los 
cauces fluviales originados por la erosi6n de las corrientes. 

Una propuesta de inversi6n tentativa basada en la identificaci6n 
y evaluaci6n de la demanda o los recursos. No se realizan 
an~lisis de costo-beneficio, pero la propuesta debe responder a 
un problema o una necesidad (v6ase "perfil"). 

Un inventario y registro de los bienes inmuebles para fines de 
tasaci6n tributaria (catastro fiscal), o de registro de los derechos 
y transacciones sobre la tierra (catastro legal). En el catastro 
fiscal, los limites de propiedad se irazan en un mapa y se 
desarrolla un sisterna de evaluaci6n de la tierra. En America 
Latina, los mapas de capacidad productiva de la tierra se utilizan 
comLinmente comO un metodo de evaluaci6n de las tierras para 
los catastros fiscales. 

El uso de datos de temperatura y precipitaci6n para delimitar 
6reas de tierras que se distinguen por sus caracteristicas 
clim~ticas y por la vegetaci6n natural asociada a las mismas. 

La representaci6n gr~fica de la distribuci6n geogr~fica de 
fen6menos fisicos, tales comO sLIelos, clima, redes de trans
porte, producci6n y distribuci6n d, energfa, etc. En los inven
tarios m.s amplios de recursos naturales, el DDR tambi6n 
prepara mapas fndice de la cobertura cartogr~fica existente en 
campos tales comO suelos, uso de la tierra y vegetaci6n. 

La forma y funci6n de los ecosistemas naturales y los produ
cidos por el hombre, que rodean y sostienen la vida humana. Por 
Iogeneral el t6rmino se refiere a la vida humana (comO en el 
"ambiente humano"). 

Una t~cnica para planificar la forma ms eficiente de lograr un 
objetivo dado determinando las actividades y sucesos ne
cesarios, y mostrando la forma en que se relacionan entre sf en 
el tiempo. 
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Organismo de 
contraparte 

Paquete de 
proyectos 

Perfil de proyecto 

Plan 

Plan do accl6n 

Planificaci6n de 
gran alcance para 
el desarrollo 
regional 

Planificacl6n 
del desarrollo 
regional Integrado 

Programa 

Un organismo naconal que trabaja con una instituci6n de asis
tencia t~cnica en un estudio o proyectos de desarrollo. Para el 
DDR, los crganismos nacionales comparten el manejo de los 
estudios. 

Proyectos cormplementarios de inversi6n en infraestructura, 
sectores de producci6n y servicios. El conjunto de proyectos 
est6 diserado para su ejecuci6n en una forma coordinada para 
lograr objetivos econ6micos y sociales predeterminados (com
p~rese con "programa"). 

Una propuesta preliminar de proyecto en la cual se est;man 
costos y beneficios. El perfil es la segunda etapa del an~lisis de 
proyectos, un proceso sucesivamente m~s detallado que va 
avanzando en esta forma: idea de proyecto, perfil, prefactibi
lidad, factibilidad, y disero final. 

Un grupo unificado de decisiones que expresa las opciones de 
desarrollo econ6mico y social de un pafs o regi6n, incluyendo 
las medidas especfficas requeridp. para alcanzar objetivos 
seleccionados. El plan se compone de (1) una definici6n de 
objetivos; (2) un ordenamiento de los recursos humanos y 
materiales; (3) una determinaci6n explicita de los m6todos y 
formas de organizaci6n, y un marco de tiempu; (4) la ubicaci6n 
sectorial y espacial de las actividades, y (5) otras especi
ficaciones necesarias para orientar la ejecuci6n y el control del 
proceso de desarrollo 

Un paquete integrado de proyectos de inversi6n junto con (1) 
propuestas de apoyo para cambios reglamentarios y legisla
tivos, subsidios e incentivos; (2) fuentes de financiamiento, y (3) 
un programa de inversiones a corto o mediano plazo. Todos los 
componentes se ajustan a una estrategia de desarrollo ten
diente a lograr un desarrollo sostenido en una regi6n o pars. 

La identificaci6n, generaci6n y coordinaci6n sistem~ticas de 
acciones pi~blicas en una regi6n y sus subregiones. La funci6n 
de cada subregi6n es asignada de acuerdo con sus problemas y 
potencial de recursos y sus condiciones socioecon6micas. El 
plan regional se asemeja a una versi6n en pequera escala de un 
plan nacional de desarrollo: se localiza cada acci6n propuesta y 
se analiza su impacto. Se tienen en cuenta las demandas y 
restricciones impuestas a nivel nacional, y se aplican los 
enfoques macroecon6micos y sectoriales que caracterizan a la 
planificaci6n nacional. 

Una t6cnica en tres partes para producir cambios sociales y 
econ6micos beneficiosos en una regi6n: (1) diagn6stico de los 
principales problemas y del potencial; (2) preparaci6n de una 
estrategia de desarrollo, y (3) formulaci6n de un paquete 
coordinado de proyectos de infraestructura, producci6n y 
servicios, dentro de un plan de acci6n para poner en ejecuci6n 
la estrategia. 

Un conjunto coherente e interactivo de propuesias y proyectos 
dentro de un sector econ6mico que se hallan sincronizados 
dentro de un esquema de planificaci6n y ejecuci6n (comp~rese 
con "paquete de proyectos"). 
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Proyecto 

Regi6n 

Reserva ecol6gica 

Sector productivo 

Tasa interna 
de retorno 

Unidad amblental 

Vegetaci6n de 
"disclimax" 

Una actividad de desarrollo socioecon6mico planificada y 
orientada a la consecuci6n de objetivos, que requiere inver
siones financieras o participaci6n humana en un tiempo dado. 
Algunos ejemplos son la construcci6n de infraestructura fisica, 
la extensi6n de cr6dito o de finqnciamiento, la difusi6n de 
nuevas tecnologias, la conservaci6n o el manejo de recursos 
naturales, y el desarrollo de los recursos humanos. Tal como ha 
sido empleado por el DDR, este t~rmino no abarca la mayoria de 
las actividades de investigaci6n y ptanificaci6n. 

Un area que un pais delimita para fines de planificacidn o 

desarrollo. Una regi6n puede comprender partes de m~s de 
un pais. 

Un espacio delirnitado por planificadores o gobiernos que se 
encuentra relativarnente poco alterado por la actividad humana, 
y cjyo uso se halla generalmente restringido al estudio cientifico 
de la forma y funcibn de los ecosistemas que Io componen. 

Un sector de la economia que produce un bien material. Los 
sectores productivos incluyen la mineria, la silvicultura, la pesca, 
la agricultura, la industria y la energia, pero excluyen la actividad 
gubernamental y los servicios sociales. 

un 

proyecto durante su vida 6til, expresado como un porcentaje 
comparable al costo de oportunidad del capital o a la tasa de 
interes prevaleciente en el mercado. 

Un indicador de os beneficios netos que se esperan de 

Un area que se distingue de otras po sus caracteristicas fsicas 
y bi6ticas. 

Una comunidad de especies boscosas y herbaceas, diferentes 
de las que podrian esperarse bajo las condicicnes clim.ticas, 
ed~ficas y topograficas prevalecientes. La vegetaci6n de "dis
climax" se desarrolla despubs de la intervenci6n humana o por 

cat~strofes naturales. 
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LISTA DE SIGLAS
 

AIEA 	 lAD 

Agencia Internacional para Energia At6mica. 	 Instituto Agrario Dominicano. 
BID 	 INC 
Banco Interamericano de Desarrollo. 	 Instituto Nacional de Colonizaci6n. 
BIRF 	 INCyTH 
Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fomento instituto Nacional de Ciencia y T6cnica Hfdricas.
 
(Banco Mundial). INDRHI
 
CEPAL Instituto Dominicano de Recursos Hidrdulicos.
 
Cornision Economica para America Latina. 
 INERHICEPLAES INERItuoE utra od e us sHd ~lc 
Centro de Planificaci6n y Estudios Sociales. 	 Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidrulicos. 
CETREDE 	 INESPRE 

Centro Interamericano para Adiestramiento en Formu-	 Instituto de Estabilizaci6n de Precios. 
laci6n y Evaluaci6n de Proyectos. iUCN 

cic Uni6n Internacional para la Conservaci6n de la Natu-
Cornite Intergubernamental de Coordinaci6n. raleza y los Recursos Naturales. 

JNVCIDIAT 
Centro Interamericane de Desarroilo Integral de Aguas Junta Nacional de la Vivienda.
 
y Tierras. JUNAPLA
 

CINDER Junta Nacional de Planificaci6n y Coordinaci6n.
 
Centro Interamericano para el Desarroilo Regional. MACA
 

CNC Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios.
 
Confederaci6n Nacional de Campesinos. MIPPE
 

CONADE Ministerio de Planificaci6n y Polftica Econ6mica.
 
Consejo Nacional de Desarrollo. MT
 
CONARENA Ministerio de Transporte.
 
Consejo Nacional de Recursos Naturales. NPS
 

CONZUPLAN National Park Service (Servicio de Parques Nacio-

Consejo Zuliano de Planificaci6n. nales).
 

OEACORDECO 
 OEA
 
Corporaci6n de Desarrollo de Cochabamba. 	 Organizaci6n de los Estados Americanos. 
CORPOURABA 	 ONAPLAN 

Corporaci6n Regional de Desarrollo de Urab6. 	 Oficina Nacional de Planifcacibn. 
CORPOZULIA 	 PNUDCorporacin de Desarrollo de Ia Regi6n Zuliana. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
DELNO 	 PRODIATDeaLo d nProjeto de Desenvolvimento Integrado da Bacia doDesarrollo de la Lnea Noroeste. Araguaia-Tocantins. 
DDRDepartamento de Desarrollo Regional. 	 PRONAaEG

Programa Nacional de Regionalizaci6n. 
ECOPLAN 
Plan Ecol6gico del Estado (Coahuila). 	 RENARE 

Proyecto de Recursos Naturales Renovables. 
EDIBAP 
Estudo de Desenvolvimento Integrado da Bacia do Alto SAE 

Paraguai. Subsecretarfa para Asuntos Econ6micos. 
SAHOPFLACSO 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Secretaria para Asentanientos Humanos y Obras P6
blicas. 

FONPLATA 
Fondo Financiero pai a el Desarrollo de la Cuenca del SARH 
Plata. 	 Secretaria de Agricultura y de Recursos Hidr.ulicos. 
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SEA 
Secretarfa de Estado de Agricultura, 

SRA 
Secretarfa de Reforma Agraria. 

UAAAN 
Universidad Aut6noma Agraria "Antonio Narro". 

UANL 
Universidad Aut6noma de Nuevo Le6n. 

UNESCO 
Organizaci6n de las Naciones Unidas para Educ3ci6n, 
Ciencia y Cultura. 
UNICEF 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 
USAID 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional. 



LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

Los prop6sitos de la Organizaci6n de los Estados Americanos (OEA) son los siguientes: 
afianzar la paz y la seguridad del Continente; prevenir las posible causas de dificultades y 
asegurar la soluci6n pacifica de las controversias que surjan entre los Estados Miembros; 
organizar la acci6n solidaria de 6stos en caso de agresion; procurar la soluci6n de los problemas 
politicos, juridicos y rcon6micos que se susciten entre ellos, y promover, por mediocde la acci6n 
cooperativa, su desarrollo economico, social y cultural. 

Para el Iogro de sus finalidades la OEAact6a por medic de la Asamblea General; la Reuni6n de 
Consulta de Ministros de Rc!arion,-.s Exteriores; los tres Consejos (el Consejo Permanente, el 
Consejo Interamericano Economico y Social y el Consejo Interamericano para la Educaci6n, la 
Ciencia y la Cultura); el Comite Juridico Interamericano; la Comisi6n Interamericana de 
Derechos Humanos; la Secretaria General; las Conferencias Especializadas, y los Organismos 
Especializados. 

La Asamblea General se reune ordinariamente una vez por afho y extraordinariamente en 
circunstancias especiales. La Reuni6n de Consulta se convoca con el fin de considerar asuntos 
de caracter urgente y de interes comun, y para servir de Organo de Consulta en la aplicaci6n del 
Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca (TIAR), que esel principal instrumento para la 
acci6n solidaria en caso de agresi6n. El Consejo Permanente conoc", de los asuntos que le 
encomienda la Asamblea General o la Reuni6n de Consulta y ejecuta las decisiones do ambas 
cuando su cumplimiento no haya sido encomendado a otra entidad, vela por el mantenimiento 
de las relaciones de amistad entre los Estados Miembros asi como por la observancia de las 
normas que regulan el funcionamiento de la Secretaria General, y ademas, en determinadas 
circunstancias previstas en la carta de la Organizaci6n, actua provisionalmente como Organo 
de Consulta para la aplicacion del TIAR. Los otros dos Consejos, que tienen sendas Comisiones 
Ejecutivas Permanentes, organizan la accion interamericana en sus campos respectivos y se 
retinen ordinariamente una vez por afio. La Secretaria General es el 6rgario central y 
permanente de [a OEA. La sede tanto del Consejo Permanente como de la Secretaria General 
est6 ubicada en Washington, D.C. 

La Organizaci6n de los Estados Americanos es la asociaci6n regional de naciones ms 
antigua del mundo, pues su origen se remonta a la Primera Confarencia Internacional 
Americana, celebrada en Washington, D.C., la cual cre6, el 14 de abril de 1890, la Uni6n 
Internacional de las Repiblicas Americanas. Cuando se estableci6 la Organizaci6n de las 
Naciones Unidas se integr6 a ella con el carcterde organismo regional. La Carta que la rige fue 
suscrita en Bogot, en 1948 y luego modificada mediante el Protocolo de Buenos Aires, el cual 
entr6 en vigor en febrero de 1970. Hoy dia la OEA esta compuesta de treinta y dos Estados 
Miembros. 

ESTADOS MIEMBROS: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Commonwealth de las, 
Barbados, Bolivi , Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Donilnica, Commonwealth de, 
Ecuador, El Salvador, Est3dos Unidos, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, m6xico, 
Nicaragua, Panamb, Paraguay, Peru, Republica Dominicana, San Crlst6bal y Nieves, Santa 
Lucia, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela. 
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