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SAN JULIAN: BALANCE Y DESAFIOS
 

Introduccio-


La Colonia San Julian, ubicada al noreste de la ciudad de
 

Santa Cruz, es una de las experiencias de asentamientos humanos
 

planificados mns originales y valiosas de Bolivia y Sudam6rica
 

(1). Conc ta, ha sido objeto de mditipies estudios y evalua

ciones. El tema general com-dn a estos documentos ha sido la
 

discusi6n de los factores que explican el exito que el proyecto
 

ha alcanzado hasta el presente. Particularmente, se han identifi

cado en ellos los asrectos relacionados a planificaci6n anterior
 

al asentamiento, desarrrollo de infraestructura, reclutamiento y
 

entrenamiento de los colonos. Aunque los evaluadores selalan a
 

menudo problemas en San Julian, la visi~n general es altamente
 

laudatoria, y hay quienes que incluso consideran el desarrollo en
 

San Julian como algo inevitable (Solem y otros 1983; Ward 1984).
 

En el presente trabajo sefialar6 que esta visi n optimista es
 

injustificable. Los logros alcanzados por los Programas de Asen

tamiento y de Consolidaci6n son innegablemente valiosos pero en
 

medida alguna son necesariamente irreversibles o conducentes a un
 

desarrollo integral de la regi6n. Presentar6 datos generales
 

sobre el nivel de desarrollo social, econ6mico y politico que San
 

JuliAn ha experimentado con el fin de identificar areas en las
 

aue se requiere una urgente acci-n de agencias de desarrollo.
 

Sostengo que planificaci6n de una estrategia para futuras inter

venciones debe ser iniciada o incrementada a la brevedad posible.
 

Tal estrategia debera tomar en cuenta los cambios que han ocurri



do en la estructura de San Julian como resultado de la propia
 

din.rica de colonizaci6n. Al mismo tiempo debar& incluir conside

raciones sobre elemeyitos relacionados a intereses econ6micos y 

politicos, dentro i fuera del area, rue determinar&n poderosamen

te el futuro de San Juli.n. Finalmente, este esfuerzo requerirci 

adoptar una visi6n global del problema, superando la tentaci6n de 

reducir la estrategia a plantear la adaptaci6n de tecnologfas 

apro.adE.:, e:d+ndiertemente de investi.aci6n y desarrollo. 

Despues de todo, los resultados de la polftica de distribuci6n de 

insumos agropecu,?rios tendiente a la diveisificaci6n productiva, 

que ez la estrategia actualmente adoptada para la zona, en gran
 

medida dependeran de factores mucho m.s complejos que los que
 

cualquier agencia de desarrollo agrfcola podria controlar.
 

Programas de Orientaci6n y de Consolidaci6n 

La Experiencia de San Julian tiene sus origenes en 1972. 

Para entonces el ComitS de Iglesias Unidas (CIU), una organiza

ci6n de religiosos metodistas, menonitas y cat6licos, firm6 con

venio do trabajo conjunto con el Instituto Nacional de Coloniza

ci6n (INC) para asentai colonos en aquella area. 

El INC ya hab'a estado operando en la zona desde 1968. En 

1970 hab'an una 150 familias asentadas a lo largo de sendas 

extremadamente precariaso La falta de fuentes de agua era end6mi

ca. Alimentos proporcionados por FAQ eran vendidos entre los 

colonos y los empleados del INC. Un afio despu6s, la situaci6n era 

tan angustioL" que el Jefe de zona, el Contador y el Top6grafo 

del INC se prestaron a ser rehenes de los colonos para presionar 

al gobierno central en la obt')nci6n de servicios. El gobierno 
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envi6 una comisi6n urgente y tras negociaciones se acord6 cons

truir una carretera, perforar pozos, comprar ganado vacuno para
 

distribuirlo entre los colonos, abrir una tianda y proveer servi

cios de salud. El camino fue efectivamente construldo desde
 

Puerto Vanegas hasta 4 kms. del Instituto. Hasta entonces los
 

pocos y fr~giles caminos existentes habfan sido abiertos por las 

comnva5 as madereras operando en el area. De los cuarenta pozos 

que deblan haberse perforado segiin el convenio, solo 7 fueron
 

realizados. La tienda oper6 durante un tiempo como cooperativa
 

- . g .....so I L:.n par-e ito ue ono
: a c.' ......


fue pagado. El INC compr6 300 vaquillas para los colonos, pero
 

con el golpe de estado de agosto de 1971 los animales pasaron a
 

propiedad de correligionarios del nuevo gobierno. Los servicios
 

de salud se ampliaron con la presencia de un m6dico y un enferme

ro, pero se di6 muy pocos recursos instrumentales (Colonos de San
 

Julia.n, conversaci6n personal).
 

El CIU tenfa experiencia previa en materias de asentamientos 

humanos. En 1968, habla reasentado, en la llamada colonia Harde

man a 150 familias de la colonia Piraf que hab'an sido afectadas 

por inundaciones. En este asentamiento de emergencia se ofrecie

ron cursos de orientaci6n y entrenamiento para los colonos para
 

contribuir a sus mejor adaptaci6n al medio tropical. Durante esta
 

fase se les ofrecfa asistencia en alimentos. Por otra parte, en
 

1971 el CIU hab{a colaborado a asentar a otras 120 familias entre
 

los rios Chang y Pirai. En este caso se proporcion6 a los colonos
 

dos hectcireas de desmonte en el centro de la comunidad, un pozo
 

de agua, una senda de acceso y viviendas comunes, antes del
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ingreso de los colonos a la zona. Se repiti6 la experiencia de
 

instrucci6n para los colonos durante tres meses, se les ayud6 a
 

organizarse internamente y se les di6 asistencia en alimentos
 

hasta la primera cosecha.
 

Cuando, en 1972, el CIU y el INC firmaron el convenio de
 

colaboraci6n en San Juli5n se pens6 resolver los graves problemas
 

de la zona con la estrategia utilizada en Hardeman y Chan6-Pirar.
 

El convenio dio origen al "?-ograma de Orientaci6n" que continua

ria hasta 1978. El programa fue particularmante activo slo
 

despues de 1975. Para entonces, financiamiento de los gobiernos
 

de Alemania Federal y los EEUU facilit5 la creaci6n, respectiva

mente, de la carretera ripiada entre los rfos Grande y San Ju

lian, y de la carretera que parte del km. 42 de aquella hacia el
 

noreste de San Juli.n. El INC y USAID se encargaron de la apertu

ra de carreteras, el limpiado del centro comunal y la perforaci6n
 

de pozos en cada nucleo. El CIU se responsabiliz6 de la selec

ci6n, orientaci6n y entrenamiento de los colonos.
 

Se ha tendido a asociar San Juli5.n sobre todo con su ordena

miento espacial caracteristico. Este sigue un modelo geom'trico 
concentrico, con ocho comunidades (llamadas "nicleos") en torno a 

una central. Este conjunto se llama NADEPA ("Nucleos Asociados de 

Producci6n Agropecuaria"). Ademas, dentro de cada nicleo, 40 par

celas de colonos irradian de un centro comunal de 2 has. limpia

das a m.quina. En este centro se ubica el pozo de agua y el espa

cio necesario para funciones urbanas comunes. Esta distribuci6n
 

prev6 que los nucleos centrales de cada NADEPA se convertirin en
 

pueblos donde se concentrari.n servicios de atenci6n sanitaria,
 

escuelas intermedias, tiendas, centrales de sindicatos campesi
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nos, etc. Al mismo tiempo, todas las parcelas dentro de cada
 

nfcleo tendrkn igualdad de acceso a servicios dentro de la comu

nidad. Tal organizaci6n busca facilitar el desarrollo orgr.nico do
 

la regi6n, sin extremos discordantes.
 

Sin embargo, lo que constituye la caracteristica ms impor

tante y original de San JuliAn en el mundo entero no es el
 

sistema radial sino el programa de orien~aci'n de cuatro meses,
 

organizado por una institutici6n privada y no estatal (Scudder
 

1981t228). Aunque el sistema radial es novedoso en Bolivia, es
 

com~n a otras areas del mundo. De hecho, parece ser que el modelo
 

de San Julian fue realizado en base a recomendaciones que segufan
 

de cerca la experiencia de colonizaci6n en Israel (Ing. M. Pos

nansky, conversaci6n personal). La contribuci6n especifica de San
 

Juliln es en la forma como el CIU seleccionS, entren6 y facilit6
 

la organizaci6n comunal de los colonos.
 

Los colonizadses en San Julian no se asentaron en la zona
 

como individuo aislados sino que vinieron como parte de grupos
 

de 40 jefes de familia. Los aspirantes a colonos debian pasar por
 

un perfodo de espera de entre seis meses y un afio lo cual facili

taba la depuraci6n de los elementos menos comprometidos. Los
 

nicleos fueron organizados primariamente en torno a personas de
 

una misma regi6n e incluso do una comunidad. Cada colono recibfa
 

un terreno de 50 hect.reas, en las que un "promotor social" del 

'TIT aba instrucciones pr'act±cas sobre c6mo limpiar el monte, qu6 

arbules aprovechar y cugles respetar, mientras ganaban espacio 

para trabajo agr~cola, por medio do tareas mancomunadas. En este 

entrenamiento de seis semanas colaboraron colonos que habfan
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vivido en la zona desde mediados de la d6cada del sesenta y
 

algunos colonos de Hardeman (Colonos de San Juliln, conversaci6n
 

personal).
 

Durante todo este tiempo, los colonos contruan su dormito

rio, comedor y cocina comunes, y administraban su organizai6n
 

interna inclulda la preparacifn de comida. Posteriormente cada
 

colono construy6 su propia morada en su parcela. Cada nfcleo tuvo
 

que elegir un dirigente, a la seman. de haber llegado Los colonos
 

a la zona. Al final de cada mes este dirigente era remplazado por
 

otro, lo cual facilitaba el ntrenamiento prIctico en direcci6n.
 

Junto a estos cargos mensuaies, se elegia un consejo anual com

puesto por cinco personas. Mientras los colonos preparaban sus 

terrenos, un miembro del CIU rotaba entre los nficleos ayudando a 

establecer cooperative de consumo. Los gastos por los cuatro 

meses de entrenamiento sumaron solamente a 220 d6lares por colono 

asent-ado (Curtis y otros 1979). 

A partir de octubre de 1979 empez6 el llamado "Programa de 

Consolidaci6n", que habia sido sugerido por Nelson (1978). Bajo 

este programa, USAID estableci6 contrato directo con el CIU. Como 

el CIU no tenia personeria jurldica, para poder aceptar el con

trato opt6 por convertirse en la "Fundaci6n Integral de Desarro

llo" (FIDES). FIDES firmib un sub-contrato con el INC para qv.e 

6ste se hiciera cargo de continuar con las sesiones de entrena

miento caracteristicas del "Programa de Asentamiento". Ademgs, el 

INC debla distribuir los tftulos legales sobre las tierras y 

proporcionar apoyo de extensi6n t6cnico-agropecuaria. FIDES se
 

comprometfa a ofrecer serivicios t6cnicos a la poblaci6n ya
 

asentada, a promover la diversificaci6n de cultivos y a disehar
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estrategias de comercializacifn. Para estos prop6sitos, FIDES
 

estableci6 convenios con FAO, al Centro de Investigaci6n Agricola
 

Tropical (CIAT) y e. Comitf Central Menonit-, para promover la 

introducci6n de silos de 1 tonelada para granos; control de 

insectos y experimentacin de nuevos cultivos; y traccibn animal, 

respectivamente.
 

La transici6n r1e Programa de Asentamiento al de Consolida

ci6n supuso una reorientaci6n institucional profunda. El 6nfasis 

mayor del "Programa de Orientacifn" del CIU habia sido social y 

participativo, nu ' - acue:do a la line , p"-z Paulo 

Freire. El "Programa de Consolidaci6n" de FIDES se separ6 de esta 

tradici6n. FIDES naci6 coo una instituci6n basicamente t6cnica, 

preocupada poz la diversificaci6n de sistemas de producci6n agro

pecuaria. Su enfoque era agron6mico y sblo marginalmente econ6

mico y social.
 

Sin duda el aspecto mals exitoso del Programa de Consolida

ci6n fue aquel de distribuci6n de plantas perennes entre los 

colonos. Hasta 1983 se hablan vendido una 8.000 Dlantas de naran

ja y mandarina, pero tambien higo y coco (FIDES, Informe anual, 

enero-d-iciembre 1982:15). Estas plantas provenfan del vivero de 

cinco hect~reas quo FIDES tiene en la zona. FIDES ha promocionado 

la introducci6n de caf6, cacao, y mango. En 1984 se esperaba 

vender 28.000 plantas de cafe producidas en cuatro viveros en la 

zona. CIAT y FIDES dcistribuyeron semillas mejoradas de frijol y 

malz para experimentacibn entre los colonos (FIDES, enero-marzo). 

Finalmente, CIAT ha estado experimentando con la producci6n de 

menta para destilaci6n.
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Gran parte de la difusifn de estas plantas y semillae tuvo 

lugar directamente entre las instituciones y los colonos. No
 

obstante, FIDES estableci6 en algunos casoa un sistema de gran

jas-modelo seleccionadas por los colonos de determinados nticleos.
 

En estas granjas se introdujo tambien innovaciones tales como
 

tracci6n por caballos, al estilo de los menonitas; siembra de
 

pastos para ganaderia; y plantacibn de cftricos. Finalmente, el
 

Proyectc Internacioral heifer contribuy6 con la dotaci6n de va

quillas y asistencia t6cnica para ganaderia lechera en pequefia 

escala.
 

La Cooperativa Multiactiva San Juli.n Ltda, flndada el 30 de
 

mayo de 1982 fue el mecanismo institucional m&s importante para
 

la transmisi6n de los insumos agricolas. Esta cooperativa tiene 

secciones de consumo, de ahorro y cr'dito, de insuaos agricolas y 

del hogar, y de comercializaci6n. FIDES intent6 fortalecer sobre 

todo la socci6n de insumos agrfcolas, para lo cual entreg6 fumi

gadoras, motosierras y sobre todo trilladoras para que se vendie

ran a traves de la cooperativa. Lamentablemente, el r5pido proce

so inflacionario por el que el pals entero atraviesa ha debilita

do notablemente la capacidad de operaci6n de estos servicios.
 

Los 6xitos d3 San Julian
 

El pcoyecto de colonizacibn de San Julian ha sido considera

do un 6xito por la mayorfa de los estudios de evaluaci6n realiza

dos hasta el presente, sobre todo en atenci6n a la planificaci6n 

y provision de servicios con anterioridad a la llegada de los 

colonos a la zona, pero tambien en relaci6n a la polftica de
 

apoyo institucional por parte de FIDES una vez que la colonia fue
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consolidada. Los efectos positivos del Programa de Asentamiento 

son mencionados a menudo en las evaluaciones en gran medida 

debido a que bon ms fa-iAmente ida:tificablss que los del Pro

grama de Consolidacif, En efecto, resulta simple identificar 

el Programa de Orientaci6n con la relativamente rapida adaptaci6n 

de los colonos al haberles ahorrado frustraciones enormes que 

hfr.eran 'e:sti,4-de otr- 7-',ra. Los efectos del Programa de 

Consolidaci6n son mas difusos, sin embargo, y como tal reciben 

menor tratamiento en los informes. Asf, la gran mayorfa de los 

i :. e ao ........ .~ c O (1972-1978) y 

sus logros, y no tanto el "Programa de Consolidaci6n" que vino a 

continuaci6n (1979-1980).
 

De acuerdo a los evaluadores, el 6xito mayor de la 

experiencia de colonizaci6n en San Julifin ha sido a nivel del 

comportamiento iiistitucional de las agencias de desarrollo. Cier

tamente, no es posible enfatizar demasiado la importancia que ha 

tenido en la permanencia y viabilidad de San JuliJn el hecho de 

proveer infraestractura bisica antes de la llegada de los colonos 

a la zona, y, posteriormente, de incentivar la diversificaci6n de
 

la producci6n. Estos hechos han sido ampliamente sefaladets en
 

varios de los informes sobri la zona, raz6n por la cual bastard 

acA el mencionarlos brevemente.
 

Existen, sin embargo, dos elementos que a ml parecer tienen
 

tanta o mayor importancia que la intervenci6n econ6mica, t6cnica
 

o de asistencia social de las agencias do desarrollo y que, sin
 

embargo, no han sido suficientemente enfatizados en los informes
 

de evaluaci6n publicados hasta la fecha. 
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Primero, CIU y FIDES han demostrado el rol altamente positi

vo que instituciones privadas de desarrollo pueden jugar dentro
 

de los procesos de asontamiento. En Bolivia, asf como en otros
 

pafses, los programas de colonizaci6n han sido hasta el preBente
 

un monopolio del EBtado. Estas instituciones se caracterizan por
 

una burocracia en la que la dedicaci6n y sacrificio personal de
 

algunos de sus miembros contrasta con la indiferencia de muchos
 

otros. A menudo, y aun en cicunstancias normales, esto se traduce
 

en un mal aprovechamiento de los pocos recursos econ6micos y
 

t6cnicos de que dispone el Estado. FIDES y CIU han establecido un
 

record de compromiso con los colonos acentuado por el hecho de
 

que muchos de sus miembros permanecieron en la zona durante afos
 

enteros bajo condiciones de vida similares a las de los colonos.
 

Por ello se han ganado el respe-ko y la confianza de los colonos,
 

lo cual ha abierto las puertas para nuevos proyectos conjuntos.
 

El rol de este tipo de organizaciones es, en verdad, crucial para
 

la continuidad del desarrollo integral de la zona.
 

Segundo, la planificaci6n y constante intervenci6n directa
 

de las agencias de desarrollo no han resultado en la anulaci6n de
 

la iniciativa de los propios campesinos colonizadores. Contraria

mente a lo que ha sido lamentablemente un lugar comin a las
 

experiencias de colonizaci6n dirigida, la organizaci6n de San
 

Julign no solamente ha respetado las instituciones propias de los
 

los colonos, sino que las ha fortalecido vigorosamente. De esta
 

forma, los campesinos son ahora capaces de asumir la responsabi

lidad de la administraci6n interna de la colonia.
 

La intervencion de CIU y FIDES fus valiosa no solo porque
 

incentiv6 la participaci'n de los colonos en varios niveles de
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decisi6n sino que permiti6 que los colonos se organizaran en la
 

forma que ms lee convenia y con que mas familiarizados estaban, 

particularmente bajo la forma de sindicatos campesinos. La orga

nizaci6n de los campesinos en sindicatos agrarios forma parte de
 

una tradici6n s6lidamente establecida en medio de las comunidades
 

en tierras altas, a raiz de la revoluci6n nacional de 1952. Todos
 

lo- nucleos poblacionales campesinos del air...plano y valles de
 

Bolivia, estin organizados en torno al sindicato, el cual opera
 

como inico centro de decisi6n y de direcci6n en la ejecuci6n de
 

En Santa Cruz, asf como en el resto del Oriente boliviano,
 

no existe una fuerte organizaci6n campesina, ni el sindicato tiene
 

la importancia que recibe en las tierras altas. Esta situaci6n se
 

ha traducido a menudo en mayor vulnerabilidad de los campesinos
 

frente a los intereses econ6micos y politicos imperantes en el
 

area. En el periodo anterior a la reforma agraria de 1952, muchos
 

de los colonos de San Julig.n que son originales de Santa Cruz 

eran peones en haciendas vecinas. Carentes de una tradici6n 

comunitaria de lucha, optaron por obtener tierras virgenes antes 

que organizarse y beneficiarse de la distribuci6n de tierras a 

las que la reforma lee daba derecho. Al presente, estos campesi

nos estan perfectamente conscientes de la contribuci6n altamente 

positiva que ha supuesto la organizaci6n en sindicato de los
 

colonizadores provenientes de tierras altas. Los logros y
 

' -, n Juli:-n, producto de la 2:uci6n organizada, de 

los campesinos ha redundado en beneficios para todos (Colonos de 

San Juli"u, conversaci6n personal). 
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independiente de los trabajadores, incluso cuando se ha limitado
 

a no poner obst~culos a esta tarea, ha sido esencial para la
 

sobrevivencia de San Julln. Sin embargo, serf. igualmente crucial
 

en el futuro cuando llegue el momento de pasar la direcci6n del
 

proyecto de colonizaci6n a manos de los propios colonizadores.
 

Esta transici6n en la direccibn marcar. un importante hito en la
 

continuidad de San Juli5n como un viable programa de desarrollo
 

regional. En la medida en que se permite ahora a los colonos
 

organizarse en sindicatos estos seran capaces de asumir esta
 

responsabilidad. Por otra parte, si se tiene en cuenta que el
 

desarrollo en la zona no vendr5. libre de contradicciones con
 

intereses locales o regionales, la organizaci6n de los campesinos
 

en sindicatos es vital para la viabilidad integral de San Julin
 

a trav6s del tiempo.
 

Desaffos a la continuidad de San Julign
 

No obstante estas valiosos logros, San Julign se encuentra
 

al borde de una importante crisis institucional de crecimiento
 

que puede hacer que los logros obtenidos hasta el presente sean
 

totalmente reversibles sin en6rgicas acciones correctivas. Esta
 

crisis se debe, fundamentalmente,a que los proyectos que se
 

habfan esbozado en el transcurso de los ahos setenta han quedado
 

cortos. Esta crisis s6lo sera superable por medio de una defini

ci6n de objetivos, metas y pricridades acordes a esta nueva etapa
 

de desarrollo.
 

Nuevas situaciones han generado nuevos desaffos. Durante
 

esta segunda fase, debido a cortes en presupuesto el INC no
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continuara con el Programa de Orientaci6n de nuevos colonos. 

Ademgs, los propios colonos tomarf.n progresivamente una actitud 

rPts indepeidiente de las tituciones do desarrollo en el area, 

como producto de haber adqulrido confianza en sue posibilidades 

internas. Existen indicios claros de que esto ya esth sucediendo. 

La expansi6n indiscriminada de asentamientos, asi ccmo de conce

*' fiscales 1, empres nrivadas para explotaci6.i de madera 

fLina, que podria caracterizar a San Julian en e! futuro, podria 

acelerar la frecuencia de conflictos sobre derechos a explotaci6n 

de tensi6n entre los colonos y los duehos de estancias ganaderas 

de la zona. Si las tensiones se incrementasen, los colonos ten

drian m&s posibilidades de perder ya que hasta ahora no se ha 

distribuido ni un solo titulo legal sobre la propiedad de las 

parcelas. Las comunidades no han visto hasta ahora ventajas 

mayores en obtener tales titulos puesto que el INC ha respetado 

la autonomia de !a comunidad en referencia a decisiones sobre la
 

verta de terrenos o la incorporaci6n de nuevos colonos dentro de
 

un grupo. Tal situaci6n podria cambiar dram~ticamente. Finalmen

te, la expansi6n no planificada podria manifestarse en la acele

raci6n de la diferenciaci6n social entre los colonos de forma que
 

quienes se encuentren m~s aislados respecto al camino se inclinen
 

m.s a convertirse en trabajadores empobrecidos que deban recurrir 

a la venta de Lw fuerza de trabajo dentro y fuera de la zona. 

Todo esto podria ocurrir en un contexto en que la tasa de 

crecimiento de la poblaci6n de San Julian ha superado todas las 

expectativas. Cuando se empez6 el Programa de Orientaci6n se 
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pensaba asentar 5.000 familias durante toda la d6cada, del seten

ta. Estadisticas confiables indican que esta meta ha sido alcan

zada. Segun informaci6n del INC hay 2.261 parcelas dirigidas, 259 

semi-cirlgidas y 1.819 espontineas. Este total de 4.339 parcelas 

no representa el total de failias en la zona, ya que muchas de 

las parcelas no estan en funcionamiento. En base a visitas a una 

mayorla de los asentamientos, el equipo de IDA ha podido calcular 

que hay 4.179 familias, entre espont.neas, semi-dirigidas y diri

gidas (Painter y otros 1984t10). A esta cantidad se deben aamdir 

por lo menos unas 1.500 familias de trabajadores sin tierras.
 

Esto arroja un, poblaci6n aproximada de 15.000 personas viviendo 

en la zona.
 

Es urgente iniciar una nueva planificaci6n so pena de perder 

una gran parte de los logros obtenidos hasta el momento. Particu

larmente, sin planificacibn, el sistema de NADEPAS tendera a 

atomizarse hasta desaparecer. Al presente, entre los nucleos 

dirigidos se observa que los hay completamente despoblados mien

tras otros estan sobre-poblados (rango 0 a 160 familias pot 

nicleo). La distribuci6n planificada de 40 familias por cada 

nfcleo dirigido es una realidad que pertenece al pasado y ya no 

corresponde a la realidad. La diferencia de densidad de poblaci6n 

entre nccleos dirigidos, semi-dirigidos y espontaneos es igual

mente dramtica (cfr. Apendice). 

Estos cambios de distribuci6n espacial de la poblaci6n se 

deben a fact qres tales como proximidad a rutas principales, 

tendencia a la inundaci6n de ciertos nucleos y sobre todo, caren

cia de agua potable. Aunque todos los estudios do evaluaci6n 

sobre San Julia.. enfatizan el hecho de quo cada nicleo fue equi
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pado con una bomba de agua, y fue asentado en torno a caminos 

principales o secundarios, en zonas elegidas con cuidado, la
 

situaci6n de inf aestrur ura del area c:zta lejcz de ser 6ptima. 

El problema del agua se debe a que una gran parte de las bombas
 

es+t&n constantemente fuera de funcionamiento debido a desgaste,
 

pgrdida o rotura de partes. Las instalaciones de mec.nica do
 

FIDES o el INC han sido incapaaces de responder a este problema 

con la agilidad requerida. Sin embargo, aun si las bombas funcio

nasen normalmente el problema subsistiria. Los pozos de 90 metros
 

minerales que causan epidemias de diarrea que han sido fatales en 

algunos casos. Otras veces el agua es turbia y con sedimentos de
 

arena. El abastecimiento de agua es tan limitado que en la mayo

ria de los casos los colonos no pueden usarla para lavarse y
 

deben recurrir para ello a pozos de agua estancada. Tampoco se 

puede usar el agua para irrigaci6n o crfa de animales. Toda esta 

situaci6n se agrava cuando al no funcionar una bomba de agua en 

un ncleo, sus pobladores migran temporal o permanentemente y 

recurren a la bomba de otro ndcleo vecino creando asf excesiva 

presi6n sobre los pocos recursos disponibles. Es cada vez mas 

comin, en asentamientos espontaneos y semi-dirigidos, pero tam

bien en los dirigidos, que los colonos recurran a lagunillas de 

aguas estancadas ("curichis") para cubrir sus nocesidades ma's 

elementales (cfr. Ap6ndice).
 

Por otra parte, la capacidad de la infraestructura de cami

nos en San Julian ha sido ya grandemente superada y es urgente la 

ampliaci6n de tales redes. Entre las colonias espontaneas la 

15
 



falta de caminos ha sido siempre un grave obstkculo. Muchos de
 

los colonos de tales centros han hecho cuotas para pagar a trac

toristas privados que ensanchen las sendas de pioneros por los 

que normalmente se transita en la zona. Entre los nicleos dirigi

dos, el ProgTama de Asentaaiento facilit6 la provisi6n de caminos 

centrales y laterales que vinculasen la zona toda, pero la situa

ci6n no es por ello inmejorable. F1 camino principal es intransi

table durante gran parte del aho por las in-.nsas lluvias y por
 

la falta de mantenimiento regular ante el trf.nsito frecuente de 

camiones cargados de troncos. La inaccesibilidad de las parcelas 

que de esto resulta crea altos desincentivos econ6micos y favo

rece la reproducci6n de economias aisladas de subsistencia. A
 

partir de 1982, en vez do formarse ntcleos dentro del sistema de
 

NADEPAs de nueve comunidades, siguiendo un camino principal, se 

ha optado de hecho por la creaci6n de nucleos paralelos a las 

Nadepas mis antiguas. Si no se presentan correctivos a esta 

situaci6n pronto el sistema organizativo de las NADEPAS dejara' de 

funcionar de hecho y San Juliin tomara una fisonomia cada vez mfis
 

atomizada. 

Algunas areas posibles do planificaci6n
 

Todos estos desaffos requieren planificaci6n urgente en la 

distribuci6n de los nuevos n'cleos a formarse, la diversificaci6n 

de la producci6n y la integraci6n dentro de sistemas regionales 

de mercado. 

La planificaci6n del desarrollo del area de San Julian
 

supondr' establecer una estrategia de ubic&ci6n y distribucion de
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los nUeVos nicleos. Para ello se debe estudiar la forma de pro

porcionar la infraestructura de caminos y agua mis apropiada, asi
 

como medios de acceso a mercados y servicios urbanos. Se debe
 

definir la ubicaci6n de los nuevos asentamientos de acuerdo a
 

posibles areas de expansin. Esto facilitar'a el evitar conflictos 

de limites con las haciendas agropecuarias que existen en el area
 

y las llamadas 'tierras fiscales" que son cedidas por el Estado a 

compahias madereras.
 

Hasta el presente se ha adoptado en la pr&ctica una visi6n
 

de San Julign que prescinde de las diferencias existentes entre
 

micro-regiones ecol'gicas. Sin embargo, diferentes tipos de sue

lo, indices de precipitacion pluvial, exposici6n directa al sol o
 

al viento se traducen en especificos y diferenciales potenciales
 

productivcs. El propio INC reconocia ya en 1974 la existencia en
 

la zona de ocho clases de suelos. Cuatro de ello8 eran cultiva

bles, otros dos podrian ser utilizados en pastizales pero los dos
 

restantes s6lo podrian ser utilizados para el desarrollo de vida
 

silvestre (INC 1974:345-346). Hoy en dia es imposible cuantifi

car esta informaci6n porque no existe sino un solo centro de
 

recolecci6n de datos, estos iltimos son casi exclusivamente rela

cionados a metereologia, y no son utilizados para fines pra'cti

cos, en la zona o fuera do ella. Es indispensable realizar inves

tigaci6n sobre hidrologfa, muestras de suelo, sistemas de agri

cultura integrada, efectos y alcances de la deforestaci'n de la
 

7ona- le mirera que se Dueda planear cuidadosamente y sobre datos
 

firmes los sistemas organizativos mgs apropiados para cada micro

zona. Es necesario evaluar estas diferencias antes de diseiiar
 

politicas que garanticen el 'xito de la diversificaci6n producti
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va en San Julian y su continuidad de cara a las nuevas genera

ciones de colonos.
 

Al mismo tiempo es imprescindible continuar con el Programa 

de Orientaci6n. Si el INC no podrA desemperiar esta tarea es 

posible que la propia Federaci6n de Colonizadores est6 en capaci

dad de asumir esa responsabilidad bajo el asesoramiento de FIDES. 

Se debe igualmente estudiar cuidadosamente, con la participaci6n 

activa de los colonizadores, cu;.l es el sistema de titulaci6n de 

la, tierra mfs apropiado para el desarrollo de la zona. Hasta 

ahor -. p. opiedd individual est& suborliniAa a decisiones a 

nivel de la comunidad toda. No existe una plena propiedad privada 

de la tierra. FIDES se encuentra en pleno proceso de acelerar los 

tramites para obtener la titulaci6n sobre la tierra. Sin embargo, 

el modelo de propiedad individual sobre la tierra, que ha contri

buido a crear verdaderos minifundios en otras zonas de coloniza

ci6n, podrfa ser solamente una de las alternativas posibles. 

En la planificaci6n de sistemas de producci6n, se debe 

experimentar en la zona con modelos organizativos no tradicio

nales. Las ventajas del sistema de granjas modelo con que FIDES 

ha estado trabajando no han sido evalua is hasta ahora, pero se 

considera que si bien este sistema facilita la difuai6n de tecno

logfa, establece diferencias entre los colonos cuyas Consecuen

cias son dificiles de prever. El sistema se ha prestado a abusos 

y privilegios que favorecen a unos pocos colonos ( Personal de 

FIDES, conversaci6n personal). 11o obstante, los elementos positi

vos de la experiencia podrian ser rescatables en granjas de 

explotaci6n colectiva o centros de distribuci6n de maquinaria o 
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insumos agropecuarios comunes. Muchos de los colonos de San
 

Julian han tenido experiencia de trabajo en granjas capitalistas
 

del pals y fuera de 61, produciendo en gran escala. Estos colonos 

han indicado su gran interes en organizarse bajo sistemas organi

zativos competitivos. Con la provisi6n del capital o infraestruc

ture, imprescindibles para tales casos, los propios colonos po

drian crear canales empresariales novedosos y adecuados.
 

En ia busqueda ae modelos organizativos apropiados se debe
 

prestar atenci6n sobre todo a sistemas que favorezcan cooperaci6n
 

compleia, v no meramonte simple, entre los colonos; la utiliza

ci6n de maquinaria e insumos agropecuarios comunes; la integra

ci6n horizontal y vertical ie procesos productivos, con ramifi

caciones dentro y fuera de la zona; el uso de infraestructura de
 

transporte y comercializaci6n que faciliten la c.rculaci6n de
 

capital; la captack6n y utilizaci6n racional de fuentes de cr6di

to indispensables; y el control democrfatico de la organizaci6n
 

productiva por parte de los colonos. En vez de crear organiza

ciones nuevas para estos prop6sitos se debE fortalecer las ya
 

existentes. En gran medida esto supone nroveer los medios finan

cieros para la ampliaci6n de actividades de la cooperativa.
 

Se debe hacer un esfuerzo enorme por facilitar la incorpora

ci6n de la fuerza laboral femenina dentro de la zona en activi

dades econ6micas primarias. Hasta el momento, FIDES ha proporcio

nado servicios de apoyo a las mujeres mediante sus componentes de 

o6n 'i -RIubridad y de servicios cooperativos de distribu

ci6n de insumos para el hogar. En estos esquemas se asume que el
 

rol de las mujeres se reduce a la esfera domestica. Sin embargo,
 

antes de trasladarse a la zona de colon:zaci6n estas mujeres
 

19
 



tenfan altos niveles de independencia economica. San Julian re

presenta un paso hacia atr.s para ellas (Llanos A.,.984). En el
 

futuro, las a:eas de actividad de las mujeres podrian combinAr
 

agricultura, cria de animales, comercializaci6n e industria ex

tra-agrfcola. Para este fin, es importante fortalecer SUB organi

zaciones de base (cooperativas, seccifn femenina del sindicato,
 

etc.), respetando su ritmo de crecimiento y los vehiculos instru

mentales que ellas vean conveniente utilizar, incluida la lingua
 

franca.
 

FIDES ha .icdalo una trAdci6n valioa de 1ivestlgaci6n 

sobre los recursos de la sona. Particularmente, ha obtenido
 

informaci6n sobre la factibilidad de reproducci6n de determinados 

cultivos no tradicionaleso ha experimentado con ellos y ha con

tribufdo a su difusi6n entre los coloncs. Esto es importante 

porque los mercados regional y nacional presentan, desde hacen 

varios afios atr~s, una sobre-oferta de arroc y mafz, que son los 

productos mfs importantes en el consumo familiar, lo cual se 

traduce en su depreciaci6n mercantil (CORDECRUZ 1984a,b). 

Como uni forma de fortalecer estos esfuerzos de investiga

ci6n en divwrsificaci6n local de cultivos, se debe anadir un 

componente de diversificaci6n productiva a nivel regional. El 

exitn final de San Juli5n asf como el de otros proyectos de 

coloni.zaci6n, depende de su capacidad de "estimular un proceso
 

continuo de desarrollo regional integrado" que fortalezca los 

v nculos entre la agricultura y la industria, lo rural y lo 

urbano, el area de colonizaci6n y el conjunto regional (Scudder
 

1981:33-42). Se requiere un an'alisis sistem~tico de estas rela
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ciones, SUB potenciales y limites. Este diagn6stico serf. altamen

te valioso en planificaci6n para mejorar sistemas de produccibn,
 

transporte y comercializaci6n,
 

Con este prop6sito de crear las condiciones 5ptimas para un
 

constate desarrollo regional es que se debe incentivar la crea

ci6n de fuentes de trabajo extra-agricolas. El no hacerlo faci

litar'a cada vez mis la emigraci6n de los colonos y sus hijos. Por 

ocra parte, sto represt% eiantedeptai~io dee.- recursos 

humanos semi-calificados que, aunque en cantidades modestas, 

existen en la zona. Estas fuerzas pocrfan contribuir a la dinami

zaci6n interna de San Juliin. Un ejemplo de posibles actividades
 

de este tipo podr~a ser !a creaci6n de talleres de mecfnica y 

plomerfa que sean capaces de mantener en funcionamiento las 

bombas de agua, que faciliten el acopio y tratamiento del agua y 

que ejecuten obras de desarrollo en rubros similares, en coordi

naci6n con varias instituciones de desarrollo. 

Adems de utilizar los recursos humanos ya existenteB, se 

deben hacer esfuerzo' nor atrae- a la regi6n mis pobladores con
 

calificaciones no necesariamente agricolas, y por darles los 

recursos materiales y financieros para emplear SUBS capacidades. 

El espontaneismo e improvisaci6n en la creaci6n de fuentes de 

trabajo extra-agricolas, incluyendo el procesamiento industrial 

agricola y pecuario, deben ser superados por una polftica activa 

de diversificaci6n laboral. 

M:vores esfuerzos deben ser invertidos en la definici'n de
 

sistemas que faciliten la resoluci6n de conflictos sociales y la
 

captaci6n de recursos econ6micos para la zona. San Julifin no ha
 

sufrido el asedio de empresas capitalistas, particularmente gana
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deras, como es comdin en otras areas del Amazonas (Schmink 1982; 

Wood y Schmink 1981). En gran medida esta situaci6n se debe a su 

aislamiento geogrifico (Stearman 1983). El cambiante cauce del 

rfo Grande ha hecho imposible la construcci6n de un puente que 

vincule la zona con la ciudad de Santa Cruz. Asf, la renta dife

rencial de los productos es desfavorable para los productores del
 

area por el encarecirmiento de costos de transporte. A esto se 

debe afiadir la distancia a mercados urbanos importantes, la poca 

conflkbilidad de las carreteras durante epoca de lluvias, y la 

isufAIie: : i de j7.-.a para proucci , en : propieda es a-rfso

las y ganaderas, Todo ello resulta ahora poco at ractivo para la 

producci6n agropecuaria moderna, pero indudablemente la situaci6n 

podria cambiar en el futuro, sobre todo en directa relaci6n con 

el desarrollo de Sui Julin. 

Dentro del area de colonizaci6n existen repetidas tensiones 

entre los colonos, las compa-hfas madereras, los transportistas y 

los duehos de estancias g-anaderas. Estas tensiones han ocasionado 

recientemente conflictos sangrientos (Personal de FIDS, conver

saci6n personal; Painter 1985). En el futuro es posiole esperar 

que expansiones no planificadas por parte de los colonos podrian 

dar pie a mayores y mfis frecuentes ocasiones de conttenda. Por 

otra parte, habra tensi6n si los intereses privados opurando en
 

San Juliin continu'an benefici~ndose de la infraestructura de
 

colonizaci6n sin que los mode.stos impuestos que pagan por el uso
 

de carreteras o la explotaci6n de los bosques colaboren al desa

rrollo de la regi6n. Evidentemente esta es una situaci6n que
 

requiere cuidadosa planificaci6n y acci6n conjunta entre todos 
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los vecinos de San Julitin, incluyendo los originarios de tierras
 

altas y aquellos del Departamento de Santa Cruz. El nivel de
 

tensi6n podria llegar a proporciones mayores ya que los intereses
 

economicos en juego son cuantiosos. (Riviere d'Arc 1980). Existen
 

companias madereras que hoy en dfa prefieren construir sus pro

pios caminos y pistas de aterrizaje privadas ante que negociar
 

con los colonos por el pago de narreteras de colonizaci6n.
 

ualuier intento poz evitiz de a ema;i y en una forma 

satisfactoria la eclosi6n de conflictos requiere delicadas con

versaciones entre la Corroraci6n de Desarrollo (CORDECRUZ), y el 

Comite de Obras Pblicas de Santa Cruz, por una parte, y el 

gobierno central, por otra. Hasta el momento las zonas de coloni

zaci6n han actuado como enclaves insulares del gobierno, mientras 

en el resto del Departamento es CORDECRUZ quien tiene una presen

cia mayor. Esta caracterfstica facilita la configuraci6n de San 

Juli&n como un posible frente en que se manifiesten tensiones 

relacionadas a reivindicaciones regionali3tas, cuyos origen, 

dinJtiaica y epicentros son independientes a la region (cfr Calde

ron y otros, 1983; Painter 1985). 

Sin embargo, la exitosa estabilidad social, econ6mica y
 

polftica de San Julian depende en gran medida de su legitimaci6n
 

dentro de los esfuerzos por desarrollar el Departamento de Santa
 

Cruz. Es imprescindible para ello contar con un mayor compromiso 

institucional de parte de CORDECRUZ para el desarrollo de la 

7n-. S4 b-n el resultdo de las conversaciones a alto nivel 

entre CORDECRUZ y el gobierno central depende de factores fuera 

del alcance de la planificaci6n de San Julian, es posible forta

lecer la tradici6n de varios a-os de colaboraci6n franca entre 
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FIDES y CORDECRUZ -sobre todo a traves de CIAT-. Al mismo tiempo
 

se debe intentar establecer un medio institucional de coordina

ci6n de actividades entre todas lps agencias de desarrollo ope

rando en la region tales como FIDES, CORDECRUZ, el INC, FAO, la
 

Misi6n Britanica, el Comit6 Central Menonita, Proyecto Interna

cional Heiffer, CIPCA, etc.
 

La definici6n de una politica inter-institucional de plani

ficaci6n regional, e, indirectamente, resoluc16n de conflictos,
 

debe incluir normas qe incentiven la participaci6n de empresas
 

n !-a) e de San Julin. La operaci6n de tales 

empresas podrfa ser altamente beneficiosa para el area. Las 

compafas podrian abrir y mantener caminos de acceso, y limpiar 

zonas del monte que permitan un ordenado influjo de nuevos colo

nos. Podrian tambien convertirse en Lim de las fuentes de empleo
 

extra-agrfcola. A cambio de estos servicios so beneficiarfan del
 

procesamiento y comercializaci6n de productos. Hasta ahora, sin
 

embargo, el balance es mls negativo que positivo, tanto en provi

si6n de infraestructura vial como en fuentes de trabajo. Aun m~s,
 

no existe ningun control sobre estas compafifas mas alla.de los
 

lmites a los que legaLmente tienen derecho. En el caso de los
 

aserraderos, no se plantan Arboles conforme se tala el monte. No 

hay estadfsticas concluyentes sobre el monto do esta deforesta

ci6n pero los resultados son perceptibles en transformaciones 

ecol6gicas dramaticas. Deforestaci6n indiscriminada se evidencia 

en .;s d juvenes que se dejan podrir a la entradaPi- a.-"" r:cCOs 

de los aserraderos porque no cumplen requisitos industriales. Es 

preciso detener este tipo de destrucci6n ambiental comun a todo 
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el Oriente boliviano (Riviere d'Arc 1980).
 

Es necesario incentivar la incorporaci6n planificada de
 

empresas privadas que sirvan como adicionales catalizadores para 

el desarrollo de la regi6n, de cuyo dinamismo interno continuo
 

dependen los colonos y sus familias. Es necesario garantizar 

incentivos econ6micos directos e indirectos para la inversi6n
 

privada en producci6n, procesamiento industrial, transporte y
 

provisi6n de servicios. A! mismo tiempo, es precibo estabiecer
 

una mejor administraci6n de los ingresos internos de la regi6n
 

provenipntes de impuestos sobre transporte y explotaci6n de re

cursos naturales, uso de infraestructura de la colonia, etc.
 

Ninguno de estos objetivos se llegar. a cumplir, sin embar

go, en la ausencia del fortalecimiento de la capacidad productiva
 

y organizativa de los campesinos colonizadores. Esto estA esen

cialmente ligado a la provisi6n de cr'ditos blandos para los 

colonos. La entrega de creditos es urgente porque la producci6n 

en colonizaci6n requiere considerables inversiones de dinero
 

superiores a las cue se utilizaba en tierras altas. En agosto de
 

1984 este monto ascendia a 300.000 pesos ($Us 1.500) sobre todo 

para el desmonte y cosecha. Al mismo tiempo, los ingresos margi

nales por cosecha tienden a decrecer debido al progresivo debili

tamiento de la tierra (Maxwell 1980). Se precisa cr6dito para 

hacer frente a esta situaci6n, para la expansi6n y mejoramiento
 

de infraestructura productiva dentro de las parcelas, y para la
 

ore" n de contros de aconlo de productos y medios para el
 

transporte y comercializaci6n de los mismos. Por otra parte, se
 

requiere cr6dito para la diversificaci6n agrfcola y ganadera, asf
 

como el procesamiento agro-industrial en pequefa escala, sobre
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todo do productos perecibles. Finalmente, es imprescindible con

tar con credito que permita la compra de instrumentos de trabajo
 

para las Nadepas, incluidas sierras mecgnicas, trictores, trilla

doras y molinos.
 

Todas estas actividades requieren cr6dito en cantidades
 

superiores a las que el Banco Agricola estf dispuesto a conceder 

a los colonos. No es secreto que la funci6n principal de este 

banco ha sido en las ultimas decadas el apoyo a la grande agro

industria de Santa Cruz. Por ello es preciso buscar fondos alter

nativos de arranque para proporcionar financiamiento a activi

dades productivas. La administraci6n do esos fondos podria ser 

realizada a trav6s de instituciones ya existentes, tales como la
 

cooperativa. Se requerirg, sin embargo, un entrenamiento prctico
 

y eistematico, de varios.meses de duraci6n, para formar una base
 

campesina lo suficientemente amplia como para continuar indepen

dientemente en el futuro. Se necesitarfa tambi6n amplio margen
 

para experimentaci6n y evaluac16n constante para montar este
 

mecanismo financiero, sobre todo si se tiene en mente disefiar 

estrategias que puedan contrarestar los efectos altamente nocivos 

de la galopante inflaci6n por la que atraviesa el pais. Sistemas 

de credito al agricultor y seguros contra cosechas irregulares 

por desastres naturales han sido ya adoptados exitosamente en 

algunas comunidades de las tierras altas por instituciones priva

das de desarrollo. Es preciso aprender de estas exp:riencias y de 

ct-as ilaro. 

Al mismo tiempo que se amplie el horizonte econ6mico accesi

ble a los colonos se debe continuar apoyando la organizaci6n 
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social de los mismos mediante los mecanismos inas diversos. Esto
 

supondra el respeto de las asociaciones comunales y sus deci

siones, y la inclusi6n de representantes de base de los colonos
 

en niveles do plarificacifn e imilementacion. Al mismo tiempo, es
 

preciso contribuir a la integraci6n cada vez mayor entre los
 

colonos de tierras altas y los nativos de Santa Cruz, por una
 

parte, y entre los colonos de asentaiaientos dirigidos y esponti

-
.:, : .rt. fcC.: '.7 - a e,e proceso de 

acercamiento podr'a ser mediante la promoci6n de valores y expe

r-*encias propias de cada grupo mediante canales de difusi6n
 

masiva. Finalziente, la busqueda de estos objetivos deoe traducir

se en una adecuaci6n de parte de las instituciones de desarrollo 

de la zona. Para ello, se podria hacer un esfuerzo por revisar y
 

asimilar la valiosa y mgs extensa experiencia, de otras partes
 

del pals, de combinar promocibn social y mejoramiento tecnol6gi-


Co.
 

Conclusi'on
 

El proceso que constituye San Julian es un 6xito que, sin
 

embargo, no es irreversible. La zona ha entrado en una nueva fane
 

de desarrollo que requiere virajes y readecuaciones. En este
 

trabajo hemos apuntado algunas de las posibles esferas en q'e la
 

planificaci6n es necesaria para mantener lo alcanzado hasta ahora
 

y'para que, en el futuro cercano, se manifieste la maduraci6n de
 

este proyecto de quince mil vidas, en un desarrollo regional
 

aut6nomo.
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(1) La investigaci6n sobre la que se basa este trabaJo tuvo lugar
 
en 1984 bajo el auspicio del Acuerdo Cooperativo para Sistemas
 
de Analisis sobre Asentamientos y Recursos Naturales, suscrito
 
entre el Instituto para la Antropologla del Desarrollo, la Uni
versidad Clark y USAID. Las opiniones aci expresadas son del
 
autor y no necesariamente reil.-jan las posict.ones de estas Insti
tuciones. El autor agradect 1!. colaboraci6n gentil de los sehores 
Jos6 Allende y Daniel Zarco, los Ingenieros Manuel Posnansky y 
Guillermo Crespo, asi como del personal de planta de FIDES. 
Michael Painter hizo valiosos comentar1os a un borrador de este 
trabajo. La responsabilidad por los errores de hecho o interpre
taci6n es, sin embargo, exclusiva del autor. 
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APENDICE
 

I. Ano de fundacion, poblacion, y situacion del agua
 
del pozo en algunos nucleos de San Julian.
 

"UliLlO 	 ANO DE POBLCTON AGUA '71, POZO 

FUNDAC. 

1. 1972 40 n.d 
2. 1972 120 irregular 
3. 1974 14 n.d. 
4. 1975 18 salada 
5. 1975 40 salada 
6. 1976 15 salada 

, L97"Z-. iclee 
8. 1977 40 salada 
9. 1977 36 salada 

10. 1977 33 buena 
11. 1976 40 n.d. 

13. 	 1977 26 buena 
14. 	 1976 40 insuficiente
 
15. 	 1977 50 sedimentos
 
16. 	 1977 40 sedimentos
 
17. 	 1977 37 inBuficiente
 
18. 	 1977 40 sedimentos
 
19. 	 1978 50 salada
 
20. 	 1978 40 sedimentos
 
21. 	 1977 60 bomba no funciona
 
22. 	 1978 40 salada
 
23. 1978 85 insuficiente
 
'5. 1983 40 bomba no funciona
 
26. 	 1976 40 salada
 
27. 	 1978 38 insuficiente
 
28. 	 1982 abandonado
 
29. 	 1979 160 insuficiente
 
30. 	 1978 40 insuficiente
 
31. 	 abandonado
 
32. 	 1978 80 saladia
 
35. 	 1979 40 salada
 
36. 	 1979 38 salada
 
37. 	 20 bomba no funciona
 
38. 	 1979 38 bomba no funciona
 
41. 	 1979 65 bomba no funciona
 
42. 	 abandonado
 
46. 1983 6 sin pozo
 
47, 1980 35 insuficiente
 
48. 	 1982 40 salada
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