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1. 	 INTRODUCCION 

A. 	 INTENCION DEL TRABAJO 

La principal intenci6n de este trabajo es ]a integraci6n de informaci6n bdsica en ia formaci6n
de normas para el diseflo y la impiementaci6n del componente de polfticas del proyecto
PROMESA. El proyecto PROMESA facilitarA los esfuerzos del gobierno de El Salvador,GOES, 	al igual que los de las organizaciones no gubernamentales, ONG, para generar una mayor 	comprensi6n acerca de los problemas ambientales del pals e incorporar esta
comprensi6n a] proceso de formulaci6n de polfticas. 
 El proyecto tambidn busca mejorar ]acapacidad de organizaciones locales de identificar las soluciones a los problemas ambientales
m~is urgentes y mejorar las capacidades de manejo de los recursos naturales del pais. 

B. 	 OBJETIVOS 

Este trabajo tiene varios objetivos: 

1. 	 Identificar las articulaciones y las relaciones entre el marco de polfticas en general en
El Salvador y los componentes del proyecto PROMESA. 

2. 	 Aprovechar los procesos nacionales en marcha 	en lo que a formulaci6n de politicas serefiere, 	especialmente las actividades de ]a Secretarfa Ejecutiva del Consejo Nacionaldel Medio Ambiente (SEMA/CONAMA), para ]a preparaci6n de un Plan Nacional de
Acci6n 	Ambiental y un Plan Nacional de Emergencia Ambiental. 

3. 	 Ofrecer sugerencias pricticas para ia reforma de politicas basadas en el Inventario de

Polfticas de Recursos Naturales de El Salvador que fue preparado 
en 1990 a iniciativas 
de USAID. 

4. Proponer un proceso integral para la formulaci6n mis eficaz de polfticas en El 
Salvador. 

5. Recomendar iniciativas de politicas especificas que habrAin de realizarse bajo el 
proyecto PROMESA. 

6. 	 Identificar los puntos en que acciones concretas de polfticas pueden sobreponerse a
limitaciones actuales y generar beneficios sustanciates para con el medio ambiente. 

7. 	 Iniciar la formulaci6n de normas y criterios internos por medio de los cuales se
implementari el componente de polfticas de PROMESA. 
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C. METODOLOGIA 

La metodologfa empleada en la preparaci6n de este trabajo consisti6 principalmente en ]arevisi6n de documentos existentes sobre politicas de recursos naturales en El Salvador,
complementfindose .sta con entrevistas a profesionales salvadorefios conocedores de lamateria. La elaboraci6n de este informe signific6 un trabajo en equipo en el cual participaronjuntos profesionales salvadorefios y especialistas t6cnicos de afuera del pais. La participaci6n
t6cnica externa fue canalizada por medio de PACA (Proyecto Ambiental para Centro

Am6rica), el consorcio de ONG que implementa parte del proyecto

USAID/RENARM/ROCAP 
 para Centroamdrica. 

Este informe sirve como documento de referencia en polfticas ambientales que seri ofrecidoal equipo que disefari el proyecto PROMESA. Ademis del intbrme en si, el equipo quedisefiarfi el proyecto tendri a su disposici6n tambin los resultados de un taller sobre polifticaambiental nacional que se realizarfi en El Salvador. Los participantes de este taller habrfntenido la oportunidad de discutir el informe y de ofrecer comentarios y sugerencias a lasrecomendaciones que contiene el mismo. Estos comentarios y sugerencias se incorporarin en 
un anexo de este documento. 

D. DEFINICION 

La polftica (o las politicas), seg6n el uso que se le da en este trabajo, se refiere a la ciencia
del manejo de las cosas piblicas o privadas. 
 Esto generalmente supone el establecimiento deobjetivos deseables y definidos y el conjunto de acciones que habrin de tomarse (es decir, lasestrategias) para alcanzar esos objetivos. El establecimiento de objetivos conlleva varias otrasconsideraciones. La sabidurfa, la escogencia entre varias alternativas, el anilisis de lasconsecuencias al no decidirse por determinada alternativa y el uso eficiente de los recursosdisponibles son algunas de estas consideraciones. Una consideraci6n en extremo importantees el reconocimiento de que una polftica efectiva supone la existencia de una idea clara de lasituaci6n que se busca cambiar o problema que se busca solucionar. De igual manera, debeexistir una idea muy clara de las nuevas condiciones que se buscan crear como resultado de laimplementaci6n de la politica. Como veremos mis adelante, estas dos consideraciones

tiltimas a menudo representan los obstficulos mis grandes para la implementaci6n de unas
 
polfticas ambientales exitosas.
 

Tambin es importante subrayar que no solamente los gobiernos generan polfticas. Lasorganizaciones internacionales, los bancos, las empresas privadas y, de hecho, todas lasinstituciones y organizaciones ejecutantes formulan polfticas. Por ende, se hace evidente queun requisito adicional -Ia armonfa- es necesario para la formulaci6n y ia implementaci6n 
exitosas de polftica. 

Todas las discilinas estin involucradas en la formulaci6n de polfticas ambientales, puestoque todas las actividades inciden en el medio ambiente y 6ste incide en aquellas. Es asf que 
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las politicas ambientales son de inter6s para agricultores, industriales, pescadores y

empresarios por igual.
 

Por otra pane, los objetivos de las polfticas ambientales no consisten en obstaculizar o frenarel progreso y el desarrollo. De hecho, muchos industriales, negocios y hasta naciones enterashan sucumbido por causa de una desatenci6n a los problemas ambientales. Mis bien, losobjetivos de las polifticas ambientles buscan 01 desarrollo sostenido, un medio ambiente sano(y, en consecuencia, una poblaci6n sana) y una serie de alternativas nuevas y ambientalmente 
compatibles con el crecimiento econ6mico y el bienestar social. 

QuizAs uno de los aspectos ms fundamentales de las polfticas ambientales es que se
requieren unas consideraciones multidisciplinarias y multivariables para concebirlas y
analizarlas. 
 No puede negarse tampoco la necesidad de un liderazgo de grupo competente.
Sin embargo, lo mis importante es que la formulaci6n de polfticas ambientales requiere deequipos de personas competentes provenientes de varis especialidades que, a menudo,
pueden parecer incongruentes. 

E. ANTECEDENTES 

E.1 Inventario de politicas de APAP II y otros anilisis de pofticas 

En 1990, mediante el Proyecto de Anilisis de Polfticas Agrfcolas (APAP), se prepar6un inventario de polfticas de recursos naturales principales en El Salvador. (1)inventario destac6 cuatro ireas principales de polfticas: a) agricultura sostenible; 
El 

b)
silvicultura; c) Areas silvestres y biodiversidad; y d) manejo de cuencas. 

Con anterioridad al inventario de polfticas, el Perfil Ambiental de El Salvador (2)
habfa identificado los aspectos de degradaci6n ambiental criticcs en el pais. Estadegradaci6n incluia algunos de los rins altos niveles de deforestaci6n, erosi6n, p6rdidade biodiversidad y uso de insecticidas conocidas hasta entonces en el continente
americano. El perfil ambiental identificaba los principales causantes de este deterioro
ambiental en t6rminos de una poblaci6n con densidad y tasa de crecimiento altos, elconflicto armado, una legislaci6n inadecuada, una distribuci6n muy desigual de la
tierra y un mal uso de la tierra, al igual que unos niveles educativos muy bajos.
inventario de polfticas sugiri6, ademis, que este deterioro y mal uso 

El 
de los recursos

naturales podria atribuirse, en alto grado, a politicas inapropiadas o inexistentes, tales como la ausencia de una estrategia turistica o la falta de incentivos para la utilizaci6n
adecuada y eficaz de los recursos. Tambi6n se seial6 como causas principales [a
inexistencia o la ineficacia de la investigaci6n, la demostraci6n y la extensi6n. 

El inventario de politicas tambi6n destac6 que muchas polfticas importantes de indole
macroecon6mico y sectorial promovian, de hecho, la degradaci6n ambiental el mal usode los recursos naturales. Entre 6stos se citaban la sobrevaloraci6n de la moneda 
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nacional, el escaso o poco atractivo crdito para proyectos orientados a los recursos 
naturales, la clasificaci6n de ireas naturales como "tierras ociosas" y ia confinuaci6n 
de la reforma agraria. Los rumores acerca de la implementaci6n de otra fae de la 
reforma agraria dieron lugar a una estampida de parcelamientos de tierras y 
modificaci6n de linderos. 

Tambi6n resulta evidente de manera implfcita al revisar ambos trabajos, pero sobre
todo el inventario de politicas, que la casi total ausencia de inter6s por ia investigaci6n 
y el desarrollo en El Salvador ha creado una dependencia creciente en la tecnologfa
importada (ia cual es a menudo obsoleta o daflina al medio ambiente) al igual que el 
uso de materias primas y plantas que no son nativas al pais. Esto tambi6n parece
impulsar las estrategias de uso extensivo (y no intensivo) de tierras, la subutilizaci6n 
de tierras valiosas y p6rdidas significativas de personal calificado d. tanto las
instituciones gubernamentales como los institutos y centros superiores de investigaci6n 
y docencia. 

El inventario de politicas sefiala que los bajos salarios, el equipo deteriorado, una
asignaci6n exagerada del presupuesto para gastos de personal (hasta un 90% en el caso
del Ministerio de Agricultura y Ganaderia) y otros factores limitan la efectividad del
gobiemo. La inexistencia de fondos para operaciones obliga al gobierno a operar
dentro de sus propias oficinas centrales o, en el mejor de los casos, en las ciudades y
pueblos principales. 

Las recomendaciones m~is importantes del inventario de politicas incluyen: 

1. 	 arranque de programas apropiados de investigaci6n; 

2. 	 establecimiento de incentivos y crdditos adecuados; 

3. 	 mejorfa de la educaci6n ambiental; y 

4. 	 promulgaci6n de politicas tales como normas, privatizaciones, reglamentaciones 
e impuestos disefiados para lograr impactos favorables en el medio ambiente. 

Un planteamiento amplio de politicas ofrecido formalmente por unas ONG es la 
Propuesta del Cerro Verde (3). Este documento de 19 piginas fue el resultado de una
reuni6n de dos dfas de la Unidad Ecol6gica Salvadorefia efectuada en el Cerro Verde
los dias 20 y 21 de abril de 1990. El documento presentado (junio de 1990), que lista 
un buen n6mero de acciones y recomendaciones relacionados con el uso de recursos
naturales y el manejo del medio ambiente, deja en claro un punto central: ya existen 
suficiente informaci6n y perspectivas como para comenzar acciones correctivas de
inmediato. Sin embargo, tambifn se aprecia en este 	trabajo la necesidad de una
politica claramente definida que contenga una estrategia global dentro de ia cual se 
pueden 	coordinar acciones de este tipo, asegurando asi una participaci6n 
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interdisciplinaria y multisectorial eficiente. A su vez, esto parece justificar de sobra lanecesidad de contar con una fuerte y eficaz agencia de coordinaci6n y planificaci6n.
Tal como se menciona en una 	secci6n posterior de este capftulo sobre "desarrollos
recientes," tal agencia parece estar en proceso de gestaci6n. 

E.2 	 El Proyecto PROMESA 

El Provecto de Protecci6n del Medio Ambiente Salvadorefo o Proyecto PROMESA,
ha sido concebido como un esfuerzo de siete aflos de duraci6n para asistir tanto alGobierno de El Salvador (GOES) como a diversas ONG para lograr una mejorfa en elmanejo de los recursos naturales y el medio ambiente del pais. 

El Proyecto PROMESA tiene cuatro componentes principales: 

1. 	 La reforma de polfticas: A trav6s de este componente, PROMESA asistiri alGOES y fortalecerAi a diversas ONG en cuanto a su capacidad para identificar y
definir asuntos de politica, evaluar la efectividad de las politicas y contribuir a
]a formulaci6n y desarrollo de polfticas adecuadas. 

2. 	 El fortalecimiento institucional: A trav~s de este componente, PROMESA
busca potenciar las capacidades de tanto el sector ptiblico como el privado (en
especial las de diversas ONG dedicadas a los recursos naturales) mediante ia
mejoria de su capacidad humana e institucional, para que puedan participar m~iseficazmente en el proceso de formuhkci6n de polfticas y la implementaci6n de 
proyectos de manejo de recursos naturales. A tal fin, el entrenamiento es un 
aspecto importante de este componente. 

3. 	 La educaci6n ambiental: A trav6s de este componente, PROMESA apoyani los
esfuerzos que incrementen la conciencia y los conocimientos p6blicos acerca delos recursos naturales y los asuntos ambientales. Este componente fomentari eldebate nacional acerca de problemas ambientales y sus soluciones posibles,
mediante el desarrollo y diseminaci6n de materiales de educaci6n ambiental 
para los sistemas educativos formal e informal en todo el pafs. 

4. 	 Laprotecci6nv regeneraci6n del irea costera: Este componente del proyecto
ha sido disefiado para demostrar ]a conveniencia de la reforma de las polfticasde recursos naturales y de medio ambiente mediante el apoyo a proyectos de 
campo que identifiquen y solucionen problemas prioritarios del medio ambiente 
y recursos naturales en ]a zona costera. El Proyecto define la zona costera 
como el irea comprendida entre los 700 metros sobre el nivel del mar de la
pendiente costera y doce millas mar afuera. El Proyecto propone un enfoque
integrado basado en parfimetros que puedan calibrarse cuidadosamente, entre
los cuales se incluyen: las caracteristicas y las necesidades bisicas de las 
personas, el riego, el manejo de cuencas, el uso sostenible de manglares y la 
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pesca. 	 Funcionari sobre bases comparativas en un miximo de cuatro proyectos 
en distintos sitios. 

La solidez de PROMESA radica en gran medida en su enfoque de mediano
plazo (v.g. 7 afios), multidisciplinario y comparativo. Una observaci6n y una
documentaci6n constante son vitales para asegurar el 6xito, al igual que una
estrategia permanente de evaluaci6n y ajuste para efectuar correcciones ante
factores que no pueden anticiparse adecuadamente sino hasta iniciado el 
proyecto. El fortalecimiento de organizaciones locales es un objetivo muy
importante si se pretende que este proyecto ofrezca modelos adecuados para un
desarrollo sostenible; es vital que las instituciones participantes del GOES al
igual que las ONG estfn bien consolidadas y en capacidad de continuar el
trabajo 	sin el apoyo externo una vez que se haya completado este proyecto. 

E.3 Hechos recientes 

Hasta mediados de la d6cada de 1990, las proyecciones que se ofrecian de palabra y
por escrito sobre ]a problemditica ambiental de El Salvador eran graves. 

Varios 	trabajos ambientalistas -- adem~is del perfil ambiental patrocinado por USAID
 
que se mencion6 anteriormente -- ya habian sido publicados (ver, por ejemplo,

Daugherty, 1969 (4); Hilty, 1982, 1982 (5); y Chapin, 1990 (6)). 
 Estos trabajos no
solamente coincidian en sus descripciones del desastre ambiental sino tambi6n ofrecian
opiniones muy desalentadoras en torno a lo poco que se estaban haciendo y lo poco

que podia esperarse en vista de "otras prioridades evidentes".
 

Sin embargo, durante el afio de 1991 se dieron varios acontecimientos muy
significativos en El Salvador que estin cambiando r~ipidamente las perspectivas en 
cuanto 	a los asuntos ambientales del pais. Estos incluyen: 

1. 	 Los acuerdos de cese al fuego y de paz entre las partes en conflicto en El

Salvador. Estos acontecimientos estin generando expectativas crecientes 
-- por
no decir euforia -- para la reconstrucci6n, la recuperaci6n y la reparaci6n del
daflo de ]a guerra, y una voluntad de "hacer bien las cosas esta vez". 

2. 	 Una conciencia social que crece ripidamente acerca de la necesidad y la
responsabilidad de responder a los asuntos ambientales, lograda principalmente
por las 	campafias activas de las ONG y programas y articulos educativos y
documentales en los medios de comunicaci6n locales. 

3. 	 El establecimiento de una agencia gubernamental de alto 	nivel a cargo de los 
asuntos ambientales, el Consejo Nacional del Medio Ambiente, CONAMA, y
su brazo ejecutivo, la Secretarfa Ejecutiva del Medio Ambiente, SEMA. El
CONAMA esti integrado por 14 ministros del gabinete presidencial los cuales, 
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a trav6s de SEMA, se retinen peri6dicamente para asegurar acci6n y
planificaci6n continuas. SEMA esti consolidfindose velozmente y adquiriendo
credib'idad. SEMA tambi6n se est~i perfilando como una catalizadora de ia 
discusoi6n acerca de la problemitica ambiental en el pais al organizar
actividades y eventos que retnen a dirigentes de alto nivel del gobierno y 
representantes de ONG. 

4. El creciente inter6s de las organizaciones internacionales hacia los asuntos 
ambientales en El Salvador y la promoci6n de proyectos de desarrollo ajustados
al medio ambiente. Esto ha generado tambitn una apertura significativa en 
muchas oficinas del gobierno salvadorefio que anteriormente se mostraban muy
renuentes a tomar en serio los proyectos de orientaci6n ambiental. 

5. Un crecimiento notable de varias ONG ambientalista en tdrminos de madurez y
eficacia como tambiOn en su deseo de participar en medidas y proyectos 
correctivos especificos. 

Estos factores se han combinado para producir un entorno de optimismo y un deseo de
enfrentar los problemas ambientales que no tiene antecedentes en la historia de El 
Salvador. 

F. MARCO MACROECONOMICO Y MACROECOLOGICO 

El Salvador se esfuerza actualmente por lograr un desarrollo econ6mico y social. En estos 
momentos especiales de posguerra, el pafs parece adentrarse en una etapa caracterizada por
revisi6n y formulaci6n de politicas. En esta etapa, en ]a cual se manifiestan necesidades 
urgentes de generar capitales para el desarrollo y para impulsar proyectos importantes de

desarrollo social (que tambidn requieren de capitales), se busca elaborar polfticas que

conlleven al equilibrio y que no caigan en extremismos politicos. Por ende, resulta tan

inconveniente incrementar la brecha entre ricos y pobres como lo es desestimular las
iniciativas y las inversiones del sector privado -- tan fundamentales para la generaci6n de
 
capitales.
 

Existen fuertes presiones y medidas internacionales y locales que buscan reducir el tamafio y
el rol del gobiemo. 

Desafortunadamente, poco se esti haciendo con miras a lograr mayor eficiencia en el aparato
del Estado; por el contrario, el 6nfasis se manifiesta en lo que tiene que ver con el tamaio del 
Estado. 

La forma en que se combinan las medidas econ6micas para obtener estos resultados es
compleja, si bien no deja de ser tradicional. Se utilizan las tasas de inter6s, los impuestos, las
excepciones fiscales, los crfditos y otras med>das para estimular y orientar el desarrollo 
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nacional. Sin embargo, estas medidas deben evitar ]a creaci6n de presiones inflacionarias
(que aumentan el costo de la vida) o la devaluaci6n o sobrevaloraci6n monetaria (que inciden 
en ]a capacidad adquisitiva o el 6xito de las exportaciones) o, peor ain, una contracci6n
econ6mica que puede producir un desempleo masivo, hambre y un nuevo ciclo de violencia y
descontento politicos. 

Los problemas no se limitan a los ya enumerados. La producci6n local y la generaci6n de
capitales no debe satisfacer solamente las necesidades locales; se necesita una producci6n
adicional para conseguir las divisas con las cuales adquirir muchos bienes que no se producen
en el pais, tales como: maquinaria, medicinas y materias primas de distinto tipo. Esta
realidad obvia tiene una incidencia seria que, desafortunadamente, no se entiende a menudo 
con la objetividad deseable. La exportaci6n de bienes para obtener divisas conlleva ' 
habilidad de competir a un nivel internacional. Los aranceles proteccionistas escondLn con 
frecuencia este hecho. 

Peor afin, una pais pequefio como El Salvador sufre de un impedimento adicional,
especialmente cuando se toman en cuenta sus principales productos de exportaci6n tales como
el caf6, el algod6n y el azficar: no puede, por si, incidir en la oferta mundial de 6stos a 
manera de afectar los precios del mercado mundial. Por tanto, no tiene control alguno sobre
el precio de estos productos. Entre las pocas alternativas atractivas a esta situaci6n se
 
encuentran ]a producci6n de bienes de alta calidad o 
de bienes totalmente distintos.
Desafortunadamente, ambas alternativas requieren investigaci6n, tiempo y capitales que el
 
pais hasta ahora no se ha mostrado muy interesado en invertir.
 

Pero otras realidades agravan la situaci6n: la poblaci6n de El Salvador, al igual que sus

necesidades, estA creciendo a una 
tasa alta mientras que ]a base de recursos naturales

evidencia un deterioro y una mengua innegables. Por lo tanto, la problemitica ambiental se

perfila como un tercer factor crftico que los planificadores y los politicos deberfin incorporar

de manera coherente, junto con el crecimieno econ6mico y el bienestar social, dentro de las 
estrategias del desarrollo nacional. 

Un mal uso de los recursos naturales y un descuido ambiental generalizados comenzaron a
frenar el desarrollo en El Salvador en la ddcada de 1950. Parece ser que fue durante este
periodo que los efectos acumulados de la densidad poblacional, ]a sobreexplotaci6n de los 
recursos naturales y ]a generaci6n de deshechos industriales comenzaron a manifestarse
indirectamente en la estadistica econ6mica nacional. Varios sfntomas dan prueba de esta 
situaci6n: 

1. 	 Una disminuci6n de la productividad agrfcola por unidad de irea, debido al 
agotamiento de nutrientes y la erosi6n. Esto es muy evidente en El Salvador en los 
casos del mafz, el frijol y el algod6n, donde se experimentan reducciones en
rendimientos de un 50% o m~is en muchas ireas. (Esta realidad no se percibe a 
menudo debido, en gran medida, al uso creciente de insumos caros tales como abonos 
qufmicos). 
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2. La agricultura se ve afectada ademis por un aumento fuerte en ]a diversidad deinsectos dafiinos. Muchos de estos se muestran resistentes a todos los insecticidas,
exceptuando los compuestos mas caros (que, por lo general, sGn tambidn los mis 
t6xicos). 

3. Los deshechos se presentan en formas mis variadas y cantidades mis grandes.
Tambidn comienzan a aparecer a distancias mis grandes de su lugar de origen. 

4. Las enfermedades ambientales, como la disenteria y las dolencias del sistema
respiratorio, se difunden progresivamente y causan una proporci6n cada vez mayor de 
muertes. 

5. Los recursos naturales que son vitales para la satisfacci6n de las necesidades humanas 
bisicas (sobre todo para aquellos sectores de menores ingresos de la poblaci6n)
alcanzan niveles de escasez alarmantes en Jo que se refiere a calidad, cantidad y
disponibilidad. Entre estos se incluyen el agua, ]a lefia, las plantas medicinales y )a
vida silvestre como fuen.e de proteina. 

6. Las catistrofes "naturales" -- tales corno inundaciones y aludes -- se han tornado mis 
frecuentes y de mayor seriedad. 

7. LUs especies nativas de plantas y animales, junto con las pocas ireas naturales que
quedan (y que tanto se necesitan para e! esparcimiento, el turismo, el amortiguamiento
ambiental y las ireas de reserva de materias primas), estin desapareciendo con
creciente rapidez sin que I,-mayorfa de la poblaci6n se d6 cuenta. 

Existen inuchos otros ejemplcs que han contribuido a crear conciencia acerca de esta
situaci6n entre planificadores y funcionarios, quienes ahora se dan cuenta que el desarrollo yel crecimiento sostenibles exigen que se le preste atenci6n seria a la base de recursos 
naturales y al medio ambiente. 

Tal como se seial6 anteriormente, el anilisis de los problemas ambientales es de naturaleza
compleja e interdisciplinaria. A fin de simplificar este anilisis y la formulaci6n de polfticas
ambientales, los temas principales pueden agruparse en unas pocas categorfas "macro", a 
saber: 

a. Deterioro. restauraci6n y maneio de naturalesrecursos 

Este puede incluir problemas tales como deforestaci6n/reforestaci6n,
erosi6n/conservaci6n de suelos, manejo de aguas y manejo de vida silvestre y ireas 
protegidas. 
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b. Contaminaci6n 

Este podria incluir asuntos como insecticidas, deshechos industriales, eliminaci6n de 
deshechos s6lidos, ruido, etc. 

c. Conseivaci6n y manejo del mar y los recursos marinos 

d. Energfa (hidroel6ctrica. solar, biog,s. nuclear, petr6leo) 

Cada una de estas ireas es amplfsima y una formulaci6n de polfticas adecuada requiere de
disciplinas profesionales que se apoyan mutuamente en t6rminos de afinidad y

complementaridad.
 

Se sugiere qLie, con miras a garantizar la eficiencia y la elaboraci6n de una metodologia
apropiada, se limite el componente de politicas de PROMESA a una de estas cuatro ireas(v.i. la primera) -- ]a que tiene que ver con deterioro, restauraci6n y manejo de recursos
 
naturales.
 

Es imposible negar ]a gran importancia de las otras. ireas. Sin embargo, tal reconocimiento
sugiere ia conveniencia de que las otras tres categorias sean abordadas con proyectos

especfficos propios, con el respaldo apropiado de equipos profesionales e instituciones.
 

De hecho, seri imposible evitar la incursi6n en las otras tres categorias cuando se implementa
el manejo de recursos naturales. El mar estari presente en los esteros de manglares; ]a
contaminaci6n seri evidente cuando se estudian los sedimentos en los rfos producto de laerosi6n; ]a energfa no puede separarse de la lefia -- la forma de utiizaci6n local m~is
importante de la madera y ia fuente mais importante de energia en El Salvador. Sin embargo,estos contactos deben entenderse como incursiones periffricas que se hacen necesarias para
que las relaciones se mantengan dentro de cierta perspectiva. No existen divisiones
claramente marcadas. Tampoco hace falta crear divisiones rfgidas de manera artificial. 
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1I. 	 EL PROCESO DE FORMULACION DE POLITICAS EN EL SALVADOR 

Este capftulo presenta un vistazo del proceso actual de formulaci6n de polfticas en ElSalvador. Sienta las bases para el anilisis que aparece mis adelante en el capitulo IV quetrata de c6mo el Proyecto PROMESA puede involucrarse en este proceso. 

A. 	 EL ORGANO EJECUTIVO 

A.1 	 Estructura 

En El Salvador, un presidente electo nacionalmente encabeza un gobierno integrado
por 14 ministerios y 8 comisiones formales. El grueso de la responsabilidad
administrativa-ejecutiva la ejercen los ministerios que, integrados seg6n varias
combinaciones, conforman cuatro consejos principales: General, Econ6mico, Politico 
y Social. La Figura 1 en el ap6ndice describe ]a estructura organizativa bisica del 
6rgano ejecutivo. 

De importancia principal para el medio ambiente y el iwanejo de los recursos naturales 
tenemos: 

a. el Ministerio de Agricultura y Ganaderia, MAG, sobre todo a trav6s de su 
Centro de Recursos Naturales, CENREN; y 

b. 	 el recientemente formado Consejo Nacional del Medio Ambiente, CONAMA, 
con su Secretarfa Ejecutiva del Medio Ambiente, SEMA. 

La creaci6n de SEMA representa una oportunidad importante para lograr coordinaci6n 
y efectiva integraci6n entre las muchas organizaciones involucradas en la planificaci6n 
ambiental en El Salvador. 

La Figura 2 en el ap6ndice muestra la organizaci6n del MAG y la Figura 3 describe la 
estructura del CONAMA y SEMA. 

A.2 Ingresos y egresos
 

Los ingresos fiscales en El Salvador siguen un patr6n que parece ser comdin 
a muchas
de las 	nacionales de Centroam6rica, si acaso tambi6n de Latinoam6rica en general.
Los ingresos fiscales son de dos tipos: 

Los ingresos ordinarios o regulares, que a su vez se pueden dividir en dos categorias: 

a. fiscales 	(impuestos sobre la renta y el patrimonio); y 

b. 	 extra fiscales. 
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Los ingresos extraordinarios tambi6n se dividen en dos categorfas: 

a. los externos (v.g. pr6stamos y donativos); y 

b. los internos (v.g. los provenientes de las empresas estatales). 

Dentro de lo que parecerfa ser una tendencia internacional, el actual gobierno se
esfuerza sin duda en reducir el tamafio del aparato estatal y las empresas estatales. 
Estas est~in siendo transferidas en lo posible al sector privado, mientras que elgobierno se concentra mAis en las actividades normativas y sociales, aparte de otras 
actividades que no puede realizar el sector privado. 

En general, durante las 6ltimas dos d6cadas se ha propendido marcadamente hacia una
creciente dependencia de los ingresos fiscales externos (extraordinalios) para financiar
las operaciones del gobierno. El presupuesto de origen interno es destinado de manera
creciente a las funciones puramente administrativo. Asi, por ejemplo, mis del 80%
del presupuesto del MAG es empleado para cubrir el rubro de salarios. Esta inversi6n
excesiva en gastos no operativos ha causado mucha preocupaci6n en las instituciones 
internacionales de cr6dito. De hecho, varios pr6stamos futuros han sido condicionados 
a una reducci6n de ia burocracia estatal al igual que una mayor austeridad en otros 
egresos fiscales. 

La mayor parte de las agencias y programas que han perdido asignaciones
presupuestarias provenientes del financiamiento externo han experimentado un periodo
de estancamiento y hasta una desintegraci6n incipiente. El CENREN es una
instituci6n de este tipo. Ha dejado de operar para efectos pr~cticos debido a limitantes
financieras que afectan hasta sus operaciones mis fundamentales y rutinarias. A su 
vez, esto ha condi"ido a una fuga considerable de personal, sobre todo en los niveles
t~cnicos m~is calific Jos. Por ejemplo, el Servicio Forestal, que en cierto momento
(1981) disponfa de 14 t6cnicos de nivel universitario en ciencias forestales, ahora tiene 
apenas dos personas con estudios superiores. 

B. LA ASAMBLEA NACIONAL LEGISLATIVA 

La Asamblea Nacional Legislativa esta integrada en ia actualidad por 83 diputados electos
popularmente. La Asamblea se retine regularmente durante sus sesiones ordinarias o
extraordinarias. Asimismo, tambi6n pueden darse sesiones solemnes -- aquellas que se 
convoca para tratar un solo punto. De hecho, en junio de 1991, se realiz6 una sesi6n solemne 
para analizar la crisis ambiental de El Salvador. 

Recientemente, el Parlamento Centroamericano, PARLACEN, se constituy6 con la
participaci6n de parlamentarios de tres de los parses centroamericanos (Guatemala, Honduras y El Salvador). Se espera que los siete paises centroamericanos Jo integren en el futuro. En 
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vista de que los asuntos ambientales parecen gozar de un fuerte inter6s compartido, el
PARLACEN bien puede convertirse en el futuro cercano en un foro importante para ladiscusi6n de problemas y alternativas de politicas ambientales significativos. El PARLACEN
todavfa se encuentra en las etapas incipientes de su desarrollo, asi que es prematuro especular 
acerca el papel preciso que jugari. 

Quizis resulta de un mayor inter6s par,- los fines de este trabajo el hecho de que la Asambleaorienta sus deliberaciones a travs de varias comisiones. Cada comisi6n se encarga de un-irea especifica de polftica que, por lo general, coincide con la responsabilidad de uno de losministerios u otra oficina del 6rgano ejecutivo. La Asamblea tiene hoy por hoy once 
comisiones: 

1. Legislaci6n y puntos constitucionales 
2. Relaciones exteriores y justicia 
3. Cultura y asistencia social 
4. Trabajo y previsi6n social 
5. Interior y obras ptiblicas 
6. Economfa y agricultura 
7. Hacienda y especial de presupuesto 
8. Defensa y seguridad ptiblica 
9. Gracia y excusas 
10. Bienestar ptiblico 

Bajo la estructura actual de las comisiones, los asuntos ambientales se discuten en la
Comisi6n de Economfa y Agricultura. 
 Sin embargo, se estin reestructurando las comisiones en este momento con miras a aumentar su ntimero a catorce, incluyendo una nueva comisi6nde Protecci6n Ambiental y Salud Piblica. Esta comisi6n nueva probablemente entrarg enfunciones a comienzos de 1992, y con toda seguridad agilizari la resoluci6n de muchos
problemas ambientales que hasta el momento no han progresado ni despertado mayor inter6s en ]a Asamblea. Esta comisi6n tambidn se convertiri en el mejor canal para solicitarle

audiencias o interpelaciones a 
]a Asamblea en asuntos ambientales. 

C. EL ORGANO JUDICIAL 

El 6rgano judicial del gobierno salvadorefio estAi constituido por la Corte Suprema de Justicia
adem~is de numerosos tribunales. 
 La Corte Suprema ia integran catorce magistrados que sonnombrados por la Asamblea. Estos catorce magistrados, a su vez, eligen entre su propio 
grupo al presidente de ia Corte Suprema. 

Aunque son pocos los que conocen sus atribuciones, las funciones principales del 6rganojudicial, consisten en interpretar y dictar sentencia segtin los lerechos y las responsabilidades
contenidas en la Constituci6n y las leyes, los decretos y los reglamentos de tipo civil, penal yadministrativo vigentes en El Salvador. Puede verse la Figura 5 del ap6ndice donde se
describe el organigrama del 6rgano judicial. 
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Los tribunales han tenido alguna participaci6n en juicios relacionados con el mal uso de 
insecticidas, la tala de irboles, el uso indebido de rios y algunos otros problemas. Sin
embargo, por lo general ]a participaci6n de los tribunales en asuntos ambientales ha sido
minimo y sesgada en contra de individuos de escasos recursos, quienes no pueden pagar a un
abogado para que los defienda ante acusaciones de haber cometido alguna ofensa minima. 

Aunque se ha contemplado el establecimiento de una politica judicial que pueda investigar y
denunciar violaciones ambientales, como tambi6n mantener lazos efectivos con los
departamentos operaciones del 6rgano ejecutivo, no se ha tomado paso alguno en este sentido. 

D. LEYES Y REGLAMENTOS 

El Inventario de polfticas de recursos naturales de El Salvador agrup6 y analiz6 las polfticas
segtin el tipo de recurso natural. Ese inventario y el correspondiente anilisis de polfticas
dejaron en claro que las medidas preventivas y correctivas contempladas en las leyes y los
reglamentos no son ni complementarias ni se refuerzan mutuamente. De hecho, las poifticas
existentes son a veces contradictorias y hasta conflictivas. Estos conflictos y contradicciones 
sugieren una serie de relaciones interinstitucionales muy d6biles, asi que se tomarin en cuenta
brevemente en esta secci6n. Algunas de estas situaciones pueden representar buenas
oportunidades para otorgar asistencia mediante el componente de fortalecimiento institucional 
del Proyecto PROMESA. 

A primera vista, ]a estructura de las leyes en El Salvador sigue una secuencia simple y l6gica.
En primer lugar, existe un marco primario o b~isico, la Carta Magna o Constituci6n Politica,

que establece los principios gufa y ia aplicaci6n 
en general de la ley en El Salvador. Le
siguen una serie de c6digos y leyes secundarias que norman los asuntos especificos que

abarca la Constituci6n. Estos incluyen, por ejemplo, el c6digo civil, la ley forestal, 
 etc.
Finalmente, existen conjuntos de reglamentos y decretos (leyes terciarias) que estipulan los
 
mecanismos para la implementaci6n de los c6digos y las leyes.
 

Sin embargo, ain cuando existe una tradici6n dilatada de promulgaci6n de leyes y
reglamentos en El Salvador, el lego deberi enfrentarse a una cantidad sorprendente de 
confusi6n si se esfuerza en compenetrarse con el sistema legal. 

En primer lugar, ]a Constituci6n es muy extensa. De los 274 articulos que la componen,
muchos bien podrian quedar como parte de leyes secundarias. Estos articulos se refieren a 
asuntos especfficos en extremo, tales como las calificaciones necesarias para ocupar
determinado cargo ptiblico o un detalle de las funciones de tal cargo. Esto dificulta mantener 
una perspectiva amplia sobre la naturaleza general de la Constituci6n, no se diga su
implementaci6n. De hecho, los recursos naturales de la naci6n y su conservaci6n no se
contemplaron en ]a Constituci6n salvadorefia sino hasta que se promulg6 la versi6n de 1983. 
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Debido a su extensi6n y su especificidad, la Constituci6n salvadorefia es rfgida y de dificilaplicaci6n a los cambiantes problemas conservacionistas, a diferencia, por ejemplo, de la mds 
breve y Aigil de Costa Rica. 

La predisposici6n a incluir aspectos muy detallados en los niveles mis elevados del marco
legislativo tambi6n ocurre con los c6digos y las leyes. Por ejemplo, la ley forestal, ubicadainmediatamente por debajo de la Constituci6n, contiene varios artfculos que m~is precisamente
corresponden al nivel de leyes tercihrias o reglamentos. Por cierto, estos articulos fueronincluidos para compensar por la ausencia de tales reglamentos. Como resultado, la leyforestal tiene muchas lagunas que bien puede descubrir hasta un aficionado del derecho,
facilitando asf la evasi6n de la ley. Ademis, debido a ia mayor dificultad que significa

modificar una ley en comparaci6n 
a la modificaci6n de un reglamento, varias disposiciones dela ley forestal -- tales como multas y procedimientos -- ya se encuentran obsoletas o 
inoperantes. 

Con mucha frecuencia, las multas y las sanciones son tan insignificantes que los infractores
las perciben nada mas como derechos de poca cuantia que tienen que pagarse al violarse laley (por ejemplo, al talar un girbol ilegalmente). Por lo tanto, no s6lo resulta la ley inefectiva en la prevenci6n de delihos, sino que su implementaci6n representa una carga para el Estado. 

Otro problema con algunas leyes y reglamentos es que se han promulgado sin contar con unabase adecuada de informaci6n. En consecuencia, muchas acciones contempladas en ]eyes yreglamentos se subestiman o se sobrestiman o no se toman en cuenta para nada. 

E. EL PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

La primera ONG conservacionista fuerte en El Salvador probablemente fue el grupo Amigos
de la Tierra. A partir de su fundaci6n 
en 1946, se mantuvo muy activa hasta alrededor de1983. Amigos de ]a Tierra recalc6 la importancia del buen manejo de suelos y de la
reforestaci6n. Llev6 
a cabo varios proyectos exitosos de demostraci6n y otras actividades
promocionales tales como premios a la conservaci6n y ferias agrfcolas. Sin embargo, quizissu mayor contribuci6n lo constituyeron sus Ilamados de atenci6n y denuncias, constantes y
consistentes, en torno a ia destrucci6n ambiental desenfrenada en El Salvador. Estasactividades a menudo resultaban altamente efectivas en la promoci6n de acciones positivas y
el frenado de aquellas negativas. 

Desde su creaci6n, un papel importante para las pocas ONG existentes en El Salvador ha sidoel de identificar y denunciar los problemas y abusos ambientales. Pero desde el comienzo dela iiltima d6cada, ia comunidad de ONG en El Salvador ha sufrido dos transformaciones 
interesantes: 
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1. 	 a partir de 1985 han surgido una multitud de ONG ambientalistas, cada una de ellas
provista de credenciales de origen diverso. Los agr6nomos, los estudiantes de
secundaria y de universidad, los arquitectos, las comunidades y las organizaciones de
servicio social, todas se empefian en alcanzar un mejor manejo de los recursos 
naturales y unas mejores condiciones ambientales. 

2. 	 Las ONG ahora se interesan en ia planificaci6n y ejecuci6n de proyectos. Esto haconducido a cierta especializaci6n entre las ONG salvadorefias en ireas tales como:
educaci6n ambiental, manejo de ireas silvestres y desarrollo sostenible. 

El inter6s renovado por ]a problemitica ambiental de El Salvador ha promovido un flujo deasistencia desde fuera que Ilega no solamente a instituciones del gobierno sino que tambi6n
alcanza para varias ONG. En este momento critico, es importante que las ONG definan
claramente sus metas y objetivos a largo plazo para evitar caer en ]a tentaci6n de armar suagenda program~tica de acuerdo a los intereses de los donantes potenciales. 
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111. PROBLEMAS AMBIENTALES Y DE RECURSOS NATURALES DENTRO
DEL CONTEXTO DE LA POLITICA ACTUAL 

Este capftulo analiza ia situaci6n existente en El Salvador con relaci6n a nueve categorfasimportantes de recursos naturales. Identifica ireas donde las politicas existentes -- o laausencia de ellas -- limita el manejo y el uso adecuados de 1oF recursos naturales, creando asf 
problemas ambientales. 

La necesidad de lograr eficiencia y precisi6n pareceria requerir que el componente de polfticadel proyecto PROMESA se mantenga, hasta donde sea posible, dentro de los lfmites del gireade manejo de recursos naturales. Como se mencion6 previamente, otros aspectos del campoambiental, tales como la contaminaci6n, ]a energia y ia ecologia marina, son tan vastos eimportantes como para demandar anilisis y proyectos especificos propios. En el capitulo

final de este informe se ofrecen recomendaciones de politica mis detalladas.
 

A. USO DE LA TIERRA 

El uso de la tierra en ]a actualidad en El Salvador responde principalmente a los caprichos delos propietarios y a las presiones demogrificas. En algunos casos, los resultados
corresponden a patrones de uso que se considerarfan excelentes en cualquier lugar del mundo.A menudo, sin embargo, los resultados en su conjunto son negativos tanto para el duefiocomo para sus vecinos -- a veces hasta para el pais entero. Las cuencas superiores de los rfos son taladas, Jo que aumenta el deslave y reduce la abundancia de agua; el uso excesivo deinsecticidas y abonos reduce la productividad de los suelos; la erosi6n en general contribuye auna reducci6n crftica de las cosechas. Existen pocas pautas efectivas para corregir esta


situaci6n, ni existen mayores incentivos para hacerlo.
 

Se han hecho esfuerzos serios en El Salvador para implantar un patr6n de uso de suelos que
sea apropiado para cada tipo de suelo. 
 El sistema que se ha utilizado con mayor detenimientoes el "Land Use Capability Classification" desarrollado por el U.S. Soil Conservation Service.
El Salvador es uno de tantos paises que se 
han esforzado en adaptar este sistema a su manejode suelos. Segtin este sistema de clasificaci6n, los suelos se dividen en ocho categoriasgenerales. Estas categorfas se definen desde peores a mejores, segtin su vocacidn para usos
agricolas intensivos y constantes. 
 Los suelos de categoria I son los mejores (de naturalezaplana, f6tiles y con excelente drenaje), mientras que los de ia categorfa VIII son los peores
(empinados, erosionados, pantanosos, etc.). 

Si bien este sistema de clasificaci6n incorpora varias consideraciones valiosas, su aplicaci6ndirecta al caso salvadorefio ha demostrado algunas de sus limitaciones. Estas incluyen: 

1. Poca voluntad local de seguir el sistema de clasificaci6n y una capacidad reducida de 
asegurar su implementaci6n. 
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2. Los criterios protectivos establecidos dentro del sistema, cuando se interpretan
literalmente, limitan seriamente ciertas actividades. 

Por ejemplo, ]a reforestaci6n y la "recreaci6n en parques naturales", estin reservadaspara uso exclusivo en categorias de suelos "no aptas para usos productivos", enespecial las categorias VII y VIII. Es por esto que la reforestaci6n todavfa se entiendeen El Salvador como una actividad eminentemente de protecci6n, a realizarse por Jogeneral en tierras malas y empinadas. Pero bien pueden existir razones de peso paraimpulsar la reforestaci6i como alternativa econ6micamente viable al uso actual enalgunos suelos de categoria I y II. Por ejemplo, los suelos de estas categorias de laregi6n costera con frecuencia se siembran con algod6n utilizando mftodos (tales comouso excesivo de abonos e insecticidas quimicos) y, descartados en varios otros parses.Es de sobra conocido que este uso exageradamente indebido de los suelos reduce sufertilidad con rapidez y aumenta la dependencia de insumos caros. Sin embargo, no esprobable que se acepte en serio la reforestaci6n como "una alternativa ambientalmenteadecuada" para estos suelos hasta que: a) la silvicultura se aprecie m~is bajo criteriosde rentabilidad econ6mica; y b) se Ileven a cabo demostraciones con especies deAirboles apropiadas para determinar su crecimiento anual y su producci6n por hectirea. 

Tambifn debe mencionarse que pueden darse ecosistemas naturales de gran valor ycaracterfsticas dnicas en suelos de categorfa I y II. Su protecci6n y manejo comoireas protegidas puede justificarse plenamente, no obstante su gran potencial para usosagricolas segfin el sistema de clasificaci6n de suelos. 

3. Algunos tipos de t6nicas de conservaci6n de suelos no encajan dentro del patr6nbisico establecido por el sistema. Por ejemplo, en El Salvador las terrazas en suelosde categoria VI han mejorado de hecho la calidad de los suelos cuando se hanconstruido, mantenido e irrigado con cuidado. Esto, a su vez, ha permitido unosrendimientos sostenidos y altos similares a los que se obtienen en suelos de categoria
II...y hasta mejores. 

4. Quiz~is la limitante m~is importante del sistema es que intenta establecer normas
agricolas basados exclusivamente en par6metros de suelos. 

Cuando se compara el sistema actual con el sistema Holdridge de clasificaci6n segtntipos de vegetaci6n natural basado en parimetros clim6ticos y bioclimfticos (es decir,biotemperatura, precipitaci6n y evapotranspiraci6n), resulta obvio que se requiere unsistema hibrido. Por ejemplo, en El Salvador los 6inicos lugares con climas adecuados para ciertos cultivos, tales como la papa y muchas flores, son las tierras altas htimedas.Casi todas estas tierras estin clasificadas como inapropiadas para ]a agricultura porqueson mult escarpadas. Pero con el uso de terracerfas u otras prticticas conservacionistas se tornan aptas, como ninguna otra tierra del pais, para el cultivo de las plantasmencionadas. De igual forma, altos niveles de precipitaci6n, alta humedad relativa ypendientes fuertes se combinan para darle a ciertas tierras una gran importancia en el 
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manejo de cuencas (es decir, producci6n de agua y estabilizaci6n de cuencas) mientras que dificultan en extremo su uso sostenible con otros fines. 

Dos ejemplos adicionales ilustran la necesidad de revisar el sistema de clasificaci6n desuelos existente. En 1985, Costa Rica desarroil6 semejante sistema hibrido, en el cualse combinaron en una matriz 10 categorias de suelos con 11 zonas bi6ticas
caracterfsticas del pafs. Las recomendaciones generales sobre uso potencial de suelosque surgieron gracias a este nuevo sistema demuestran mayor precisi6n y aplicabilidad
que un sistema basado exclusivamente en el criterio suelo. Mis recientemente, sedesarroll6 un programa de control de plagas y una fenologia suelo-clima-cultivo parael algod6n en Tejas. Los agricultores que participaron en este programa obtuvieronrendimientos mayores que otros agricuitores locales, toda vez que pudieron aprovechar]a informaci6n sobre tipos de suelos combinindola con las variables bioclimiticas para
lograr una planificaci6n integrada de sus actividades agricolas. 

Los m6todos de uso apropiado de suelos en ireas rurales estin estrechamente ligados alas caracteristicas de los suelos. Pero el clima y la topografia tambidn son factores
importantes a tomarse en cuenta al determinar la capacidad de uso de los suelos.Deberin combinarse unos criterios mejores referentes a suelos y topografia, similares alos que se emplean en el sistema actual de ocho clases de usos de suelos, con criterios
bioclimiticos (tales como aquellos del sistema Holdridge de zonas de biotasecol6gicas) para desarrollar un sistema integrado de clasificaci6n de usos de suelos para El Salvador. Este sistema de clasificaci6n mejorado incrementarfa
tremendamente ]a habilidad del gobierno para elaborar politicas apropiadas,
especialmente en ia agricultura y la silvicultura. 

B. CONSERVACION DE SUELOS 

El manejo de suelos en El Salvador es, por lo general, deficiente o inexistente. No existenpolfticas para incentivar al agricultor u otro que explota la tierra para que cuide sus suelos,
mucho menos 
que los use eficientemente. Cuando se aprecian las altas densidades depoblaci6n existentes en otras regiones del mundo de vocaci6n agricola (por ejemplo, algunas
partes de Taiwin, Holanda e Israel), parecerfa que buena parte del problema de "tierra" en El
Salvador no es 
uno de "escasez de tierras" o de "suelos pobres". Mis bien, pareciera ser atodas luces un problema de mal manejo de suelos. Desafortunadamente, en estos momentosla tenencia de ia tierra es un asunto muy politizado en El Salvador y, por lo tanto, es diffcilllevarlo a la mesa de discusi6n. Sin embargo, no existe duda en absoluto de que laintroducci6n de estrategias y tfcnicas de uso mis apropiado de los suelos conduciria a
rendimientos mucho mis altos y sostenidos. 

Un anilisis de los programas de conservaci6n de suelos en El Salvador demuestra que se lesve mucho mis como medidas de protecci6n en vez de medidas de fomento a la producci6n.Un vistazo somero de ia poca literatura disponible sugiere que en un 90% o mis de los 
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proyectos de conservaci6n de suelos se toma en cuenta rara vez la medici6n de incrementos
de los rendimientos. Dado esto, la informaci6n cuantitativa, que bien podrfa servir para
incentivar a los agricultores a tomar medidas conservacionistas y para motivar a los bancos 
para que condicionen (y hasta incrementen) los prdstamos orientados a tales medidas, briila 
por su ausencia. 

En cultivo de ciertas plantas, tales como el algod6n en la planicie costera y el maiz enpendientes, ha producido fuertes dafios y p6rdidas de suelos. Sin embargo, adin el cultivo del
caf6, tan afamado por su poco o nulo daho ambiewral, ha contribuido con su cuota dedeterioro. La siembra de caf6 por encima de los 1,800 metros sobre el nivel del mar conduce
casi invariablemente a la pfrdida innecesaria de bosques bellos y valiosos. A la vez, losvientos frios y fuertes por lo general reducen ]a productividad a niveles de colapso financiero
desputs de la primera o segunda cosecha. De igual manera, las siembras de cafr en bajio(por debajo de los 600 metros sobre el nivel del mar) tambiin conilevan con frecuencia unadeforestaci6n indeseable e innecesaria. En general, estas plantaciones de bajio se caracterizan 
por su caf6 de baja calidad y sus rendimientos limitados porque el cafeto no se adapta bien alas temperaturas altas constantes. Estas consideraciones aclaran el planteamiento anterior: a!ponderar la capacidad de uso de los suelos, el clima es un factor importante que tiene que 
tomarse en cuenta. 

En un mundo tan ricamente dotado de paises grandes que compiten en la producci6n de caf6,
algod6n y carna de azucar, parecerfa l6gico que un pafs pequefio como El Salvador buscara elcamino de ]a eficiencia y la calidad para adquirir las divisas necesarias. El uso apropiado delos suelos ciertamente parecerfa fundamental para alcanzar este objetivo. Esto apunta hacia la
necesidad de impulsar esfuerzos significativos de extensi6n agricola que promuevan las
t6cnicas apropiadas de conservaci6n de suelos combinados con incentivos fiscales para

aquellos agricultores que las implementen.
 

En general, ]a biota de los suelos se ignora del todo, lo que convierte al manejo de suelos en una actividad puramente ffsica-qufmica. Por ende, se descartan valiosos instrumentos de

fijaci6n, conversi6n y retenci6n de nutrientes y se gastan fortunas considerables,

frecuencia innecesariamente, 

con 
en la compra de insumos quimicos tales como abonos, cuyos


precios no dejan de subir.
 

El hecho de que una cantidad significativa de los mejores suelos agricolas de El Salvador se
estd dedicando al desarrollo urbano e industrial 
no ha sido documentado de manera
cuantitativa alguna, aunque se escuchan frecuentes menciones del asunto. Por lo tanto, no es
posible cuantificar o hacer referencia a ]a pfrdida relativa de la productividad agrfcola
atribuible a estos usos. 
 Parece existir mucha confusi6n y conflicto en tomno a este problema.

El plan urbanistico m~is caro de la historia centroamericana, diseiado para San Salvador acomienzos de la d~cada de 1960 (el llamado METROPLAN 80) se descart6 del todo y hasta 
se le consider6 como un tab6i cuando el desarrollo urbano alcanz6 ireas que el plan habiadesignado como "vitales para la protecci6n de cuencas" o de usos igualmente restringidos. Ni
siguiera un alud enorme que soterr6 alrededor de mil personas en ia zona noroccidental de 
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San Salvador estimul6 el estudio, ]a investigaci6n y la reglamentaci6n de la expansi6n urbana.Muchas de las casas que fueron barridas por el alud habian sido construidas en una quebradarellenada. Aparte de ser un cauce de desagae del volcn de San Salvador, esta quebrada erapropiedad p6blica seg6n la ley de la naci6n y, por lo tanto, inhabilitada para la construcci6n 
de viviendas particulares. 

Para el manejo de suelos, se evidencia claramente la necesidad de varios requisitos para
disponer de una mejor informaci6n. La fertilidad de los suelos, medida 
en tdrminos delmaterial orginico y su estructura arcillosa, debe medirse y cuantificarse en t~rminos tantoecon6micos como edaf6licos. Resulta extrafio que muy poco se ha hecho en El Salvador parainvestigar ia composici6n de la partculas de arcilla y su relaci6n con la captaci6n y ladisponibilidad de los nutrientes. El drenaje de los suelos debe medirse localmente a fin dedeterminar szi comportamiento en tfrminos de erosi6n e inclinaci6n como tambifn su efectoen cultivos diversos. La estructura fisica de los suelos tampoco ha merecido mucha atenci6n en este pas; la mecinica y el mantenimiento de los suelos siguen siendo un misterio paratanto el agricultor como el extensionista. Los aspectos biol6gicos del suelo puede que sean ]alaguna manis grande en el conocimiento local de los suelos. Dado el papel tan importante quejuega la biota de los suelos en el mantenimiento y hasta el incremento de ia fertilidad de losmismos (y, por ende, de los rendimientos agricolas), es quiz~is acertado afirmar que se hangastado enormes fortunas innecesariamente para la compra de abonos quimicos ex6ticos. Adnpeor, el uso excesivo de abonos ha causado un deterioro de los suelos y una contaminaci6n de
las aguas, sobre todo en ]a Ilanura costera. 

C. EL MANEJO DE AGUAS 

En manejo de aguas es un asunto ain m~is complicado en El Salvador que el manejo de
suelos. La responsabilidad por la administraci6n del agua la comparten varias instituciones,
en un pais donde los proyectos centralizados de distribuci6n de agua -- independientemente delo caro e ineficientes que resultan -- se prefieren antes que ]a producci6n y el manejo locales.
El agua potable urbana, el agua potable rural, el agua para riego y para la hidroelectricidad
 son administrados cada uno por una instituci6n diferente. Por otro lado, los peces y la vidaacuitica no son protegidos legalmente por instituci6n alguna a pesar de su precaria situaci6n.Para colmo, nadie tiene responsabilidad para asegurar la existencia de un suministro de agua a 
futuro. 

Los nacimientos de agua son propiedad "nacional", ya sea si el Estado se preocupa o no porsu conservaci6n. Bajo los reglamentos vigentes de uso de suelos, atin los mis productivos
mantos acufferos cubiertos de bosque pueden caber bajo la clasificaci6n de "tierras ociosas".Por supuesto, los aterrorizados duefios de tierras con frecuencia apresuran el agotamiento delos mantos acuiferos al convertir ]a antigua vegetaci6n natural en pastos precarios en orden a"mostrar amplia evidencia de que la tierra esti siendo explotada". 
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No es de sorprenderse que la disponibilidad de agua se est6 reduciendo con rapidez y que seconvierta en un bien cotizado antes que ningizn otro por una poblaci6n rural y urbana quecrece geomftricamente. En algunas comunidades el tiempo promedio requerido para obtener(acarrear?) la misma cantidad de agua que hace quince afos se ha incrementado en mis de un400% debido a las mayores distancias que tienen que recorrerse en busca del liquido. 

Por otra parte, el alto costo para dotar de servicios p6blicos (tanto agua como electricidad) apoblaciones dispersas de baja densidad es todavia un gran dilema en El Salvador. Quizis
buena parte de este problema obedece a una tendencia notable de buscar soluciones
centralizadas en gran escala, como es el caso de las enormes represas hidroel6ctricas. 

Existe una necesidad manifiesta en El Salvador de ofrecer incentivos para la ejecuci6n de 
proyectos en pequefia escala de suministro de agua y generaci6n el6ctrica en zonas rurales,
mediante el uso de tecnologia apropiada. Por ejemplo, los proyectos pequeflos de energia
hidroei6ctrica combinados con sistemas de energia solar y ae6lica pueden proporcionar no
solamente electricidad y calor sino que tambi6n energia mecinica para bombear agua de
 
pozos comunales.
 

Pero aqui se conjugan el problema cuantitativo con el problema de la calidad del agua. El agua para las necesidades bfisicas (es decir, para beber y lavar) se torna mis y mdis diffcil de
obtener en forma utilizable. Esto es particularmente critico en muchas zonas rurales donde el
problema tiene que ser resuelto por los individuos mismos. 

La contaminaci6n industrial y urbana de las aguas es un fen6meno difundido y serio. Los
insecticidas y abonos agricolas, al igual que las agroindustrias rurales, tambifn contribuyen 
ala contaminaci6n. Esto resulta en que mis del 70% de las aguas superficiales y los mantos

acuiferos en El Salvador se encuentran contaminados. Si bien es cierto que esta cifra es muy
conocida y mencionada con frecuencia, apenas se mencionan los esfuerzos necesarios para
revertir el dafno implfcito que denotan. Esto puede 
ser no tanto por "falta de voluntad
politica" sino debido a los costos enormes de instalaci6n y mantenimiento de las plantas de

tratamiento de agua tradicionales. Ante los demis problemas sociales que demandan

soluci6n, es comprensible que semejantes gastos reciban una prioridad 
muy baja. 

En el caso de las aguas contaminadas, es posible que se requiera un programa que combinecuidadosamente ia reglamentaci6n, los proyectos orientados al uso de aguas contaminadas
(por ejemplo, el riego de bosques) y el tratamiento y reciclaje a costo relativamente bajo porparte de instancias estatales y municipales. De nuevo, es evidente la necesidad de iniciar 
mucha investigaci6n y desarrollo de tecnologfa apropiada al medio. 

El Salvador carece de informaci6n estadfstica sobre disponibilidad y calidad del agua.
Semejante informaci6n serfa especialmente titil en cuanto a: 
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a. los ciclos anuales del agua;
b. los mdtodos apropiados de tratamiento de aguas y su reciclaje; yc. la relaci6n entre la calidad y ia cantidad del agua y ]a condici6n y el manejo de los 

mantos acufferos y los nacimientos. 

Se requiere lograr mucha mis eficiencia en el uso del agua, especialmente en el riego y iapiscicultura; tales mtodos eficientes deben desarrollarse y difundirse. Existe un vacfoparticularmente grande en lo que se refiere a informaci6n para el manejo de rios, riachuelos ylagos, entendidos como ecosistemas que dan sustento a comunidades biol6gicas. A menosque se realicen estudios limnol6gicos adecuados, muchos pescadores y otros que utilizan estossistemas acuiticos pueden seguirse enfrentando al agotamiento de valiosos recursos. 

D. LA SILVICULTURA 

La deforestaci6n intensa es una caracteristica principal del paisaje de El Salvador. Si bien escierto que existe una demanda alta para los productos de los bosques (sobre todo madera,resinas y papel), por 1o que podria pensarse que existe un gran interdz; en proyectos forestales,el caso es que la deforestaci6n excesiva continua y los proyectos forestales son escasos. Unade las consecuencias de esta realidad puede apreciarse fficilmente en varias zonas urbanas
donde el precio de la lefia ha subido hasta en un 1,200% en diez afios. La cifra se vuelve
todavia mis significativa cuando uno se da 
cuenta de que el precio de la gasolina ha subidotan solo en un 450% durante el mismo perfodo. (T6mese nota de que estas cifras, que no sehan ajustado para efectos de la inflaci6n, se ofrecen con miras puramente ilustrativas ycomparativas. Se tornan an ms dramfiticas cuando se observa que el salario mfnimo en el

mismo perfodo aument6 en menos de 
un 100%). 

Se conoce muy poco de las 800 o mis especies de Airboles que se estima existen en El
Salvador (la mayorfa de los mismos expertos conoce 
menos del 255); se conoce ain menosde sus propiedades y de sus usos locales. Por lo tanto, ]a mayorfa de los proyectos dereforestaci6n implementados por el gobierno de El Salvador han utilizado especies ex6ticas

bien conocidas en vez de especies nativas.
 

Muy pocos de estos proyectos han tornado en cuenta las necesidades de las personas y lademanda de productos especificos. De hecho, tal como se dijo antes, la protecci6n es por logeneral el criterio fundamental que orienta estos proyectos. Esto supone que los proyectos nocontemplan a usuario alguno de productos forestales que los proyectos puedan ofrecer. Lossitios para proyectos forestales se seleccionan comfinmente en base a criterios de uso delsuelo, raz6n por la cual terminan realizAndose mayormente (acaso exclusivamente) en terrenosescarpados que "tienen una vocaci6n forestal". Los criterios de rendimientos por hectirea y,sobre todo, de utilidades o eficiencia, se encuentran ausentes a la fecha de la mayoria de
proyectos de reforestaci6n que se han elaborado en El Salvador. 
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Aunque no debe sorprendernos, el crddito para proyectos de reforestaci6n en El Salvador essubsidiado. El solicitante no necesita proporcionar evidencia alguna al prestamista de que su
bosque podri producir (o vender) suficiente madera para cubrir la amortizaci6n. Por lo tanto,
el cr6dito aparentemente sirve sobre todo como un incentivo para que las personas frenen o
eviten la erosi6n mediante la siembra de firboles, en vez de apoyar estas actividades que
empresas lucrativas. Ademfis, se ha impuesto la costumbre en los programas de reforestaci6n
del gobiemo de ofrecer los almficigos a un 50% o menos del costo. Si bien es cierto que esteincentivo deberfa interesar a 1a gente en proyectos de reforestaci6n, tambi6n ha desincentivado
la actividad de la empresa privada en este rubro tan fundamental (es decir, los viveros). 

Por otra parte, no parecen existir buenos estudios de mercado en El Salvador que definan lademanda cualitativa y cuantitativa para ]a madera. AtMn los estudios sobre '-I consumo de lefia 
se basan en abundantes cfilculos de proyecci6n y no ofrecen mayor indicaci6n sobre las
preferencias locales. La informaci6n sobre las necesidades de madera para construcci6n rural,
muebles, herramientas, instrumentos, puentes y otros usos ha sido, para efectos prficticos,
 
ignorada del todo.
 

En vista de esta deficiente base de informaci6n, no causa sorpresa que las polfticas nacionales
de reforestaci6n tienen m~is de abstracci6n y romanticismo que de prfictico y motivacional.
 
Esti claro de que los productos forestales tienen gran demanda en El Salvador 
-- y que, por lo
tanto, logren probablemente buenos precios en muchos casos si se les respalda con ]a
tecnologfa apropiada. Sin embargo, ]a ausencia de informaci6n bisica, de investigaci6n

aplicada y de tecnologfa obstaculiza el desarrollo de ia silvicultura.
 

La informaci6n que deberd recabarse en el sector forestal incluye: 

1. Un inventario de Airboles nativos -- su crecimiento en respuesta a diferentes suelos y
climas y las propiedades fisicas, qufmicas y biol6gicas de sus maderas, resinas y
frutas. 

2. Una documentaci6n del uso local de los ,irboles y sus productos derivados. La
importancia de estos conocimientos aut6ctonos no tiene tanto que ver con 
consideraciones nostfilgicas o hist6ricas sino con la identificaci6n de mercados y
necesidades potenciales, tanto en el pais como fuera de 61. 

3. Una proyecci6n de los rendimientos econ6micos de ia silvicultura -- que no son m~s 
que estimados del aumento de ]a producci6n contrastados con los precios de mercado -
- en base a informaci6n existente o que se pueda generar a fin de establecer bases 
objetivas para efectos de otorgamiento de cr6ditos y desarrollo en general. 

4. Una serie de experimentos con ,irboles como cultivos comerciales en muchos tipos
diferentes de suelos, ya que muchas especies de ,irboles podrfan representar
alternativas mis atractivas que los cultivos tradicionales de caf6, algod6n y caia de 
azucar. 
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E. VIDA SILVESTRE 

El manejo de la vida silvestre se encuentra en una etapa todavfa m~is primitiva que ia

silvicultura en El Salvador. 
 A pesar de que miles de salvadorefios de las zonas rurales
satisfacen sus necesidades de alimento, construcci61, utensilios dom6sticos y artesanfas por
medio de las plantas y los animales nativos, existe muy poca documentaci6n sobre estos usos.
El mal manejo de la vida silvestre nativa se extiende a los recursos de aguas saladas y dulces.
Por ejemplo, aguas que sirven de base para otros ecosistemas importantes se convierten enestanques para peces ex6ticos. Se externa atn menos preocupaci6n ante el hecho de que no se contar6i con alternativas accesibles en la medida que los recursos locales se agoten. Por lo 
tanto, una causa fundamental de la creciente pobreza se estfi ignorando casi por completo. 

La situaci6n se agudiza todavfa mis por los usos frivolos en las zonas urbanas de la vida

silvestre, tales como las actividades recreativas (v.g. la caceria 
como deporte) o la
ornamentaci6n en viviendas (v.g. los cielos falsos de madera fina). Por tanto, los
planificadores urbanos tienden a minusvalorar grandemente el impacto de este tipo de

demanda. El hecho de que un anteproyecto de ley para el manejo y protecci6n de ,ireas

naturales ha dormido el suefio de los justos en la Asamblea Nacional por mis de 13 afios 
nohace m~is que remarcar la poca atenci6n que han prestado a este problema los individuos que
deciden el destino del pais. 

El vacio de conocimientos sobre plantas y animales nativos -- y su uso tanto real como
potencial -- es un obstficulo mayor para la formulaci6n de una politica objetiva de protecci6n 
y manejo de ia vida silvestre. 

De igual manera, pese a desarrollos importantes en otros parses, tales como industrias basadas 
en recursos nativos y ecoturismo, se le ha dado poca atenci6n a estos recursos en la
formulaci6n de ]a planificaLd6n nacional. Dicho en pocas palabras, se le da muy poca -- si
 acaso alguna -- importancia econ6mica o social a ia vida silvestre. 
 Resulta ir6nico que esto
 ocurra precisamente cuando los planificadores nacionales se esfuerzan 
en lo abstracto por

encontrar alternativas para ia diversificaci6n agrfcola y el aumento del turismo.
 

La informaci6n existente es deficiente en cuanto a los siguientes aspectos del manejo de la
 
vida silvestre:
 

a. inventario de biodiversidad; 
b. ciclos de vida de especies nativas y migratorias; 
c. hfbitos alimenticios y reproductivos de especies de importancia comercial; yd. restauraci6n natural de poblaciones y reproducci6n en cautiverio (o semi-cautiverio) de 

especies en peligro de extinci6n. 

La informaci6n sobre las propiedades y los requerimientos de hbitat de las plantas nativas esimportante para lograr la recuperaci6n de las poblaciones de plantas, como tambi6n para 
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evaluar el potencial de industrias que podrian aprovechar estos recursos, contribuyendo asi a 
una diversificaci6n econ6mica que tanto necesita el pafs. 

F. 	 PESCA 

La pesca parece ser el recurso biol6gico que ha logrado el mayor nivel de desarrollo y
manejo en El Salvador. Como tal, la pesca puede servir muy bien para ilustrar varias
limitaciones mayores que se presentan en todo el conjunto de recursos biol6gicos. 

La pesca comercial del camar6n es la empresa econ6micamente mis significativa en el ramo
de la pesca en general. En orden de importancia, el camar6n blanco, caf6 y rojo se saca cerca
de la costa. El langostino de mar afuera ha sido incorporado recientemente a la lista y ocupa
actualmente un segundo lugar en importancia desputs del camar6n blanco. 

El pargo, el bagre, el tibur6n, la macarela y el "robalo" son algunas de las especies m~is
importantes de peces marinos, seguidos por el pez caite, la mojarra, el jurel, etc., etc. 

Los ciclidos (incluyendo la tilapia, que ha sido introducida) y los chimbolos son las m~is

importantes de las especies de agua dulce que se pescan, especialmente los ciclidos.
 

Se consiguen varios tipos de cangrejos, conchas y mejillones, sobre todo de los esteros. Las 
ostras y las langostas tambidn son bastante importantes en las zonas rocosas de la costa. 

Las poblaciones de estas especies disminuyen de manera generalizada y precipitada. La pesca
del camar6n blanco ha disminuido en un 60% en 20 ahios, cifra que se vuelve m~is dramfitica
cuando se observa que se requiere actualmente al menos tres veces m~is esfuerzo para sacar el
camar6n que hace 20 afios. La pesca de la langosta, del cangrejo y del mero se ha reducido
 
en m~is de un 80% en 20 afios y sus poblaciones se encuentran evidentemente en un punto

critico. En algunos manglares, varios tipos de mariscos se han extinguido localmente. 

La pesca es un componente importante dentro de ia actividad econ6mica del pais. La
industria de la pesca representa aproximadamente un 2% del PTB y da empleo a un nimero
considerable de familias que viven en la costa y tierra adentro que se han vuelto dependientes
de estos recursos en ripida extinci6n. 

Aunque se han invertido capitales considerables en este sector durante los tltimos 30 afios,la
informaci6n existente sobre ]a pesca contiene las siguientes lagunas importantes: 

1. 	 Se desconoce los ciclos de vida y las dinimicas de poblaci6n de la mayoria de las
poblaciones locales; sus hibitos de alimentaci6n y su comportamiento reproductivo 
han sido documentos tara vez. 
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2. Se necesita conseguir m~is informaci6n sobre crecimiento segtin tipo de alimentaci6n ylas cantidades y densidades de poblaciones. Si bien se conocen en alguna medida,
hace falta determinar su cuantia con mayor precisi6n. 

3. 	 Es indispensable tener informaci6n ms confiable sobre los costos de producci6n
versus los rendimientos comerciales para efectos de elaboraci6n de proyecciones
financieras y econ6micas, incluyendo inversiones y cr6ditos. 

4. 	 Deben estudiarse y evaluarse cuidadosamente los m6todos de pesca versus los
 
rendimientos econ6micos.
 

5. 	 En muy pocos casos se ha medido Ia concentraci6n de insecticidas y la presencia de 
organismos pat6genos en los peces de agua dulce. 

Esto se 	debe, en parte, a la escasez de recursos del departamento del gobierno encargado dela pesca (CENDEPESCA), que no tiene embarcaci6n alguna con que supervisar las
actividades en este sector y ningfin presupuesto para realizar investigaci6n b~isica. Es
evidente, por lo tanto, que la formulaci6n de polfticas para este recurso biol6gico de El

Salvador, descrito como el "mejor manejado t6cnica y extensivamente", debe hacerse de 
manera 	muy intuitiva. 

Si bien 	es cierto que la poblaci6n en general esti percatada de la disminuci6n dramitica en laoferta de muchos pescados y mariscos, las medidas correctivas brillan por su ausencia. Enlos cfrculos m6is altos del gobierno, se escucha ya casi como rutina la afirmaci6n: "debemosofrecer una alternativa para la poblaci6n dependiente antes de tomar las medidas correctivas".
No se emprenden las investigaciones necesarias, ni se establecen vedas o Aireas protegidas de
reproducci6n. 
 Por tanto, las "poblaciones dependientes" se encuentran con que estin
eliminando, "en nombre de ia justicia social y ia paciencia", los mismos recursos de los
 
cuales dependen.
 

G. 	 MANEJO DE CUENCAS 

Como 	concepto, el manejo de cuencas parece 	ser de muy fficil comprensi6n. Los hidr6logos
en El Salvador se han referido desde hace tiempos a "la cuenca del rio x o del rfo y".
Tambi~n los expertos en conservaci6n de suelos y reforestaci6n utilizan con frecuencia el
trmino n sus planteamientos. 
 Hasta existe un estudio bastante completo y detallado de una cuenca principal en El Salvador -- la del Rio Acelhuate. Sin embargo, ha habido poca
experiencia prictica en el manejo de cuencas en el pais. 

El problema fundamental en este 	sentido surge cuando las cuencas se entienden comounidades en vez de sistemas. A6n en 	el caso del estudio detallado del Rio Acelhuate, en elcual participaron diversas disciplinas, estaba ausente un enfoque sist6mico integrado. 
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Un aspecto fundamental de todo sistema es que lo integran componentes que interactian.Existe invariablemente un flujo de insumos y productos (por ejemplo, de energia, nutrientes o,como ocurre en las cuencas, de agua), que tiene un comportamiento especifico, y que "enlaza"el sistema en su conjunto. En una cuenca, el insumo es principalmente la precipitaci6n,aunque la condensaci6n tambi6n puede jugar un papel importante a veces (por ejemplo, enregiones altas de bosques humedos de montafia). El caudal del agua en el punto mis bajo dela cuenca se considera, por lo general, como el principal producto. 

Las cuencas, al igual que las Aireas protegidas y las zonas costeras, tienen que estudiarse comosistemas. Debe desarrollarse modelos y simulaciones de insumo/producto al grado que lateoria se acerque a la realidad misma y se puedan elaborar predicciones. Se puedeseleccionar la energia, el agua o el flujo de nutrientes como la base para estos modelos,dependiendo de cual convenga mis en cada caso. Por ejemplo, el caudal del agua es el factorobvio en el caso de una cuenca, pero la energia o el flujo de nutrientes tiene mucha mis

utilidad en los modelos de manglares de estero.
 

Entre insumos y productos, el comportamiento sist6mico en una cuenca puede complicarse acausa de la evaporaci6n, la evapotranspiraci6n, los cambios de temperatura, la infiltraci6n enlos mantos acuiferos o cuencas topogrificamente vecinas. el riego y otros factores.
enfoque simplista puede utilizarse en el cual 

Un 
se mide la correlaci6n directa entre la
precipitacion y el caudal del rio en su desembocadura; en semejante caso, la cuenca se
entiende nada mis como una "caja oscura" dentro de la cual se operan procesos desconocidos e imponderables. Pero si se quiere comprender de verdad el comportamiento de un caudal deagua y el impacto de diversas medidas conservacionistas, resulta deseable por lo generaltomar en cuenta factores tales como los que se citan arriba, adem~s de la deforestaci6n, elflujo de sedimientos y la infiltraci6n en los suelos con diversos tipos de cultivos y bajo


diversas t6cnicas de conservaci6n de suelos.
 

Una conclusi6n ineludible es que se requiere un enfoque multidisciplinario e integrado.
tal enfoque, trabajan simultineamente climat6logos, hidr6logos, especialistas 
Bajo
 

en suelos yagr6nomos, entre otros, en cuencas especfficas como un equipo integrado y organizado. Elequipo busca comprender el comportamiento de estas cuencas como sistemas, tan vulnerables
 a la intervenci6n humana cono los casos de agricultura de roza 
y quema, reforestaci6n yconservaci6n de suelos. Los efectos de estas actividades humanas pueden y deben
 
cuantificarse.
 

Como se dijo anteriormente, no se ha realizado ningin trabajo sist6mico dtil en manejo decuencas en El Salvador, y no parecen haberse aprovechado los estudios altamente organizadosy detallados que se han efectuado en otros lados (como los estudios de la cuenca del Coweetaen Carolina del Norte). Por supuesto, la informaci6n que se obtiene de estudios de cuencasparticulares es 6nica debido a las caracteristicas geol6gicas, climiticas y topogrificasespecificas (entre otras). Por ende, esta informaci6n no puede trasladarse a otros puntos parasu aplicaci6n directa. Sin embargo, ]a metodologia, los principios y los resultados en general 

28
 



si pueden ofrecer perspectivas muy valiosas para efectos de estudios, proyectos y manejo que 
se realicen en El Salvador. 

H. AREAS PROTEGIDAS 

Uno de los problemas ambientales mis serios de El Salvador -- si acaso el mAs serio -- es iadesaparici6n alarmante de ecosistemas naturales. Son pocas las reas que quedan y su tamaflo es muy reducido. Las cinco ireas naturales mAs grandes de El Salvador en su conjunto noIlegan a sumar las 31,000 hectreas del Parque Nacional Corcovado de Costa Rica, un parquede tamafio apenas mediano seg6n los criterios que se manejan en Centroam6rica. (El ParqueNacional Dari6n de Panami tiene una superficie de 579,000 hectireas). Resulta obvio que la
situaci6n de El Salvador es ciertamente muy precaria. 

Las ireas naturales de El Salvador varfan entre manglares y bosques nebulosos de montafia.
Como se encuentra totalmente dentro de ia costa seca del Pacifico de Centroam6rica, El

Salvador no posee los espectaculares bosques h6medos de la costa caribefia, que sf se
encuentran 
en todos los demis parses centroamericano;. A pesar de esto, el pais si posee
algunas ireas naturales de gran valor regional. Estos incluyen el remanente mis grande de unbosque perinofoleo de ]a Ilanura costera (Nancuchiname), un bosque nebuloso (Montecristo)
que califica como reserva de la biosfera mundial, un bosque de altura mediana que no encaja
en cualquier clasificaci6n convencional (El Imposible) y un arrecife de coral poco conocido 
pero muy bello (Los C6banos). 

En sfntesis, pese al tamafho reducido del pafs y su deterioro tan severo, la biodiversidad de ElSalvador es aproximadamente igual a la de todo los Estados Unidos de Norteam6rica. 

Desafortunadamente, El Salvador esti perdiendo rpidamente sus especies de animales mis
grandes y espectaculares. En un hibitat desprotegido, son estos los que primero desaparecen
en vista del territorio grande que necesitan y su susceptibilidad al deterioro gendtico cuando
 
se reproducen dentro de grupos pequeflos. 
 Se ha demostrado cientificamente que labiodiversidad de un Area protegida esti en proporci6n directa a su tamaho. De los diez
lugares naturales mis grandes identificados hasta ahora en El Salvador, el mayor apenas Ilega

a las 8,000 hectireas. Por lo tanto, si El Salvador no reacciona ahora con la energia y la
inversi6n requeridas, sus posibilidades de participar en un esquema de ecoturismo regional

integrado en torno a las 
 reas protegidas se perderfn para siempre. 

Resulta evidente que esta p6rdida ripida de ireas naturales y la biodiversidad que contienen
requiere la creaci6n de un concenso nacional en tomo a la necesidad de una estrategia
efectiva de parques nacionales. 

Cuando se establecen los linderos de ireas protegidas, no resulta suficiente trazar ifneas en un 
mapa. Los parques nacionales y otras reas protegidas deben designarse como slstemasecol6gicas a fin de preservar y estabilizar las comunidades biol6gicas y los recursos ffsicos 
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que contienen. A veces los criterios propios de una cuenca pueden definir los linderos de unirea protegida. En otros casos, los requerimientos territoriales de alg6n depredador grande oel insumo de nutrientes pueden considerarse las variables claves. Criterios complementarios
adicionales tambidn tienen que identificarse y aplicarse. 

Adem.is de los parques nacionales y las reservas biol6gicas, El Salvador deberia establecerireas protegidas bajo otras categorfas, tales como bosques nacionales, tierras frigiles yparques naturales. Los bosques nacionales podrfan utilizarse con fines recreativos comotambi6n productivos. Las tierras fr~igiles serian :ireas que, de hecho, tendrfan una protecci6nabsoluta -- tales como las cuencas superiores muy rocosas y escarpadas. Los parquesnaturales, si bien tendrian especies nativas, tambidn podrian incluir especies ex6ticas y norepresentarfan necesariamente un ecosistema nativo. En estos se podrian optimizar los usos 
recreativos y productivos. 

En vista de que muchas de las ireas naturales que quedan en El Salvador son pequefias ydispersas, no parece viable que el gobierno pueda ni pensar en administrar y cuidar tansiquiera ia mitad de ellos. Por lo tanto, una estrategia mas razonable seria la de atraer la
participaci6n del sector privado. 
 Esto quizis podrfa lograrse mediante la promoci6n deincentivos para el establecimiento de reservas particulares y permitiendo la administraci6n
 
privada de parques nacionales.
 

i. RECURSOS COSTEROS 

Por supuesto, los recursos costeros constituyen un tema del cual mucho se podrfa hablar. Sinembargo, por razones pricticas el proyecto PROMESA se orienta principalmente a lossistemas no marinos y no urbanos. Por lo tanto, el anilisis de los recursos costeros enfatizarilos sistemas de transici6n de la tierra al mar (en particular, los sistemas de bosques de 
manglares y esteros). 

El Salvador tiene unas 46,000 hectireas de bosques de manglar, lo que viene a representar unpoco mis del 2% del territorio nacional. Pero las caracterfsticas de los manglares como
sistemas de transici6n les asignan una tremenda bioproductividad, muy por encima de lo que
supondrfa su tamahio. El comportamiento complejo de los manglares 
no ha recibido laatenci6n mundial sino hasta hace muy poco tiempo. Estudios cuidadosos han demostrado quelos manglares son importantes para muchas especies de peces, moluscos y crustceos de valor
comercial 
 -- ya sean eztos de agua dulce, de estero o de mar. La raz6n de su importanciaparece radicar en quc los manglares sostienen una cadena de alimentos muy rica. Esta cadena se mantiene gracias a las hojas que caen de los manglares, el flujo y reflujo de aguas fresca ysalada cargadas de nutrientes y unas condiciones favorables para las crias de peces y mariscosque ofrecen las aguas poco profundas y las rafces protectoras de los manglares. Parece existiruna relaci6n directa entre la amplitud de las mareas y ia productividad biol6gica. El Salvador posee una amplitud de mareas bastante grande en t6rminos relativos. 
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Varias de las especies acuiticas comerciales mis valiosas de El Salvador dependen del
manglar para su reproducci6n y desarrollo temprano. 
 Estas incluyen el camar6n blanco y
caf6, el pargo, el lenguado, algunos 
meros, liebre ancha, cangrejos y varias otras especies. Larelaci6n entre estas especies y los manglares se ha documentado muy poco en El Salvador. 

Aunque los manglares son talados intensamente para aprovechar su madera, hay evidenciafuerte de que existen alternativas para buena parte de esta explotaci6n. De hecho, buena parede la tala ocurre debido a un manejo excesivamente flojo y descuidado (los manglares sonpropiedad nacional por ley en El Salvador). Aparte de la lefia, parece ser que ]a principaldemanda de madera de manglar proviene de las construcciones de tipo recreativo (es decir,
ranchos en ia playa y muelles). 

Es casi seguro que la tala de los manglares contribuye a la mengua de la pesca en ElSalvador. Hasta ahora, sin embargo, los efectos de la tala de manglares en la baja de la
productividad de la pesca local no han sido investigados cientificamente. 
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IV. 	 EL PROYECTO PROMESA Y EL PROCESO DE FORMULACION DE
 
POLITICAS
 

A. 	 REFORMULACION DEL PROBLEMA 

Tal como se expres6 en el capftulo introductorio de este trabajo, una politica se propone un 
objetivo claro y bien justificado, establece un proceso para su realizaci6n y proporciona los 
recursos necesarios para alcanzar dicho objetivo. 

A pesar de la l6gica de esta afirmaci6n, muchos politicos salvadorefios se encuentran at6nitos 
por las dificultades enormes que implica formular e implementar politicas ambientales claras 
y objetivas. Los t6cnicos y los cientificos ambientalistas no parecen lograr resultados mucho 
mejores. Por ejemplo, un n6mero considerable de expertos forestales han visitado El
 
Salvador provenientes de varias instituciones y organizaciones afamadas. Es triste
 
reconocerlo, pero todavfa carecemos 
de una politica objetiva y clara de reforestaci6n que en 
verdad motive a la gente a sembrar irboles. 

En general, las declaraciones de politica ambiental en El Salvador expresan objetivos vagos e
intuitivos que son ficiles de entender y que no dejan de ser deseables pero que son casi 
imposibles de implementar. Por ende, es necesario identificar y establecer criterios para la 
formulaci6n de politicas. 

B. CRITERIOS PARA LA SELECCION DE PRIORIDADES 

El agotamiento veloz de los recursos naturales y la degradaci6n del medio ambiente ha
 
impulsado a muchos paises en vias de desarrollo a tomarlos en cuenta con mayor

preocupaci6n. El Salvador, con su 
alta densidad poblacional y territorio relativamente
 
pequeflo, ya no representa por fortuna una excepci6n a la afirmaci6n anterior.
 

La presi6n mis grande para buscar soluciones se encuentra en tomo a esos problemas

calificados como "extremadamente urgentes". Pero cuando 
uno intenta seleccionar acciones
"prioritarias", se encuentra con que el 	mundo ambiental es muy grande. La deforestaci6n, la
erosi6n de suelos, ]a extinci6n de vida silvestre, la p6rdida de ireas naturales,la

contaminaci6n, la educaci6n ambiental, ]a p6rdida de los recursos marinos, la conservaci6n 
del agua y las catistrofes climaiticas son algunos de los muchos problemas que reclaman 
soluci6n. Ademis, cada problema tiene varios componentes. En medio de todos estos 
componentes, por algtin lado, se encuentran las "prioridades". 

SEMA 	se ha convertido recientemente en una de las primeras instituciones en El Salvador 
que ha hecho un esfuerzo serio de establecer prioridades en ]a btsqueda de soluciones a los 
problemas ambientales. SEMA auspici6 un taller en noviembre de 1991 con el objeto de 
establecer criterios de identificaci6n de Aireas prioritarias de acci6n. El taller elabor6 cinco 
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criterios, tres de los cuales habfan sido propuestos anteriormente (1989) por ia Fundaci6n 
Ecol6gica Salvadorefia, una ONG ambientalista. 

Los siguientes tres criterios se consideran fundamentales para el establecimiento de
 
prioridades ambientales:
 

1. El problema esti causando dafios irreversibles 

La pdrdida de ecosistemas naturales es un ejemplo de un proceso irreversible. Por otra 
parte, la deforestaci6n y la pdrdida de suelos, si bien importantes y a veces crfticos,
son procesos que pueden revertirse, aunque a veces se requiera un tiempo largo. 

2. 	 El problema es un obsticulo para ia soluci6n de otros problemas 

La falta de educaci6n ambiental se percibe como una limitante seria para lograr apoyo
e inversiones tanto privados como gubernamentales en pro 	de la soluci6n a problemasambientales. Sin embargo, ]a ausencia de programas y materiales adecuados con los
cuales impartir esa educaci6n puede que sea el problema bisico verdadero en el
sentido 	de constituir un obsticulo en el camino hacia una soluci6n. 

3. 	 El problema es la causa del dafio ambiental, no un efecto 

Mientras que pocos negarfan la importancia y el valor de campafias mddicas paraprevenir la disenterfa, las causas reales de ia enfermedad se tienen que buscar en la 
contaminaci6n de las aguas. 

Dos criterios adicionales para el establecimiento de prioridades son: 

4. 	 La soluci6n propuesta debe poseer grandes ventajas en relaci6n a otras soluciones 
posibles 

5. 	 La soluci6n propuesta beneficia a un nfimero grande de poblaci6n de bajos 
ingresos 

Estos dos criterios 6ltimos pueden estar apuntando a los atributos deseables de toda soluci6n;
no estrin relacionados 
con la urgencia de un problema. Sin embargo, su valor es evidente y 
por eso se incluyen aquf. 

Los criterios establecidos por SEMA para la formulaci6n de prioridades ambieiitales ofrecenun buen punto de partida para PROMESA. PROMESA deberfa adoptar estos criterios cuando 
se dedica a disefiar 	su programa de politicas ambientales. 
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C. ELEMENTOS DE POLITICAS IMPLEMENTABLES 

Mediante la aplicaci6n de los criterios para el establecimiento de prioridades, comenzarin aperfilarse algunos puntos medulares para la implementaci6n de polfticas. PROMESA 
entonces propondri medidas de politicas que respondern a esas prioridades. Tales medidas 
deberin reflejar las caracteristicas siguientes: 

1. Atractivo tecnol6gico: las polifticas propuestas deben promover el uso de tecnologias
basadas en informaci6n confiable acerca del impacto que dichas tecnologfas tendrin
sobre los recursos naturales y la productividad econ6mica. Las polfticas propuestas
tambirn deberin basarse en informaci6n precisa acerca de sus impactos ambiental y
social mis amplios. 

2. Factibilidad financiera: las polifticas propuestas requerirfn la utilizaci6n de recursos
financieros. Es importante anticipar debidamente la magnitud de estos recursos, su
fuente y su duraci6n. En lo posible, tambien debe hacerse algtin estimado del impacto
financiero indirecto que resultarAi de la implementaci6n de una politica. 

3. Viabilidad politica: las polfticas propuestas deben encajar dentro del marco general de 
las politicas nacionales. Los mecanismos institucionales propuestos para ia
formulaci6n e implementaci6n de politicas deben engranarse con los existentes. De no 
ser asi, debe tenerse especial cuidado en la formulaci6n de nuevos roles institucionales 
que no crearin conflictos. 

D. UNA PROPUESTA DE PROCESO DE POLITICAS DENTRO DE PROMESA 

Los planteamientos de polfticas deben incluir metas y objetivos claramente especificados.
Tambidn deben definir los mecanismos y asignar las responsabilidades institucionales para ia

implementaci6n de polfticas. 
 La polftica ambiental en El Salvador representa una temitica
 
nueva y compleja. Las instituciones nacionales han comenzado 
a lidiar con este asunto desde
hace poco tiempo. PROMESA puede dar un respaldo grande a los esfuerzos que se hacen
actualmente para formular politicas ambientales mediante el apoyo a un proceso integral a tal 
efecto. 

El esquema siguiente describe un modelo de proceso para la formulaci6n de una politica
ambiental que deberia funcionar bien en El Salvador. 

Paso 1: Identificaci6n de problemas 

Mediante la utilizaci6n de los criterios para la terminaci6n de prioridades que 
se analizaron previamente, debe determinarse la temitica general para la cual se 
formulari la politica. 
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Paso 2: Recopilaci6n de informaci6n de fondo 

Es indispensable que una politica se elabore sobre ia base de informaci6n mds 
s6lida posible. La recopilaci6n de informaci6n de fondo permitiri apreciar con 
mis precisi6n ia temiitica con la cual se relaciona ia politica propuesta.
Tambi6n identifica las polfticas pragniticas que se ajustan a esa temAtica. 
Obs6rvese que, con frecuencia, esto implica investigaci6n y generaci6n de 
datos previamente inexistentes. 

Paso 3: Formulaci6n preliminar de planteamientos de polftica 

Un planteamiento preliminar de politica proporciona un punto de partida para
el debate ptiblico en torno a ia polftica propuesta. Este planteamiento, y las
versiones revisadas posteriores, deben incorporar los elementos bisicos de una 
politica implementable que se describieron anteriormente. 

Paso 4: Discusi6n de politicas propuestas 

Una discusi6n amplia de las propuestas de polfticas producirdi sugerencias para 
su mejoramiento. Tambi6n informari a las personas que una tem~itica 
especffica de politica esti siendo analizada, de la cual surgiri probablemente 
una politica reformulada. Este permite a las personas anticipar los cambios de 
politica. PROMFSA debe fomentar un proceso participativo y p6blico para la 
discusi6n de polfticas. 

Paso 5: Reformulaci6n de planteamientos de polftica para su versi6n final 

Los resultados del proceso de discusi6n deben incorporarse a los 
planteamientos de polftica finales y formales. Tales planteamientos tomarin la 
forma de leyes, reglamentos o instrucciones de ejecuci6n que describen la 
polftica en t6rminos formales. 

Paso 6: Promulgaci6n de politicas 

Los planteamientos formales de polftica que resulten del Paso 5 pueden
requerir una promulgaci6n oficial para que se tornen operativas. La 
promulgaci6n puede consistir en la aprobaci6n de una ley por parte de la 
Asamblea Legislativa, un decreto emitido por un ministerio del gobiemo, la 
publicaci6n de un reglamento adoptado por una dependencia p6blica, etc. Sea
cual sea el procedimiento formal requerido, es importante que se ejecute para la 
polftica se vuelva formal y operativa. .s importante que estos planteamientos
of ciales de politica contengan versiones completas de todos los elementos 
bisicos constitutivos de la politica propuesta. Es decir, deben explicitar los
objetivos de ia politica, los modos de cji raci6n, la responsabilidad institucional 
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y el proceso para observar los efectos de ia polftica. Por lo general, todos los 
elementos aparecerin en un solo documento. En algunos casos, sin embargo,
la politica completa puede aparecer por separado en diversos documentos, por
ejemplo, una ley acompahada por un reglamento. 

Paso 7: Implementaci6n de politicas 

De todos los pasos descritos, este es el mis importante. Este paso
probablemente no puede darse si los seis anteriores no se han cumplido
exitosamente. Pero ni siquiera un planteamiento excelente de polftica,
formulado a partir de un proceso impecable, garantiza su implementaci6n
exitosa. Entre los muchos factores que inciden en ]a implementaci6n de
polfticas, dos tienen especial importancia: el nivel de eficacia institucional y la 
disponibilidad de recursos. 

Al promulgarse una declaraci6n oficial de polftica, alguna instituci6n o grupo
de instituciones tiene que estar en capacidad de implementar la polftica. En 
casi todos los casos, esto significa que las instituciones ejecutoras deben 
disponer de los recursos para tal efecto. Estos recursos incluyen un personal
motivado y capacitado, equipo, fondos de operaci6n, etc. Todos estos deben 
identificarse durante los pasos iniciales del proceso. Si no se encuentran listos 
al momento en que se implementa la politica, deben tomarse las medidas para
conseguirlos tan pronto sea posible. 

Paso 8: Observaci6n de los efectos de las politicas 

El prop6sito de este paso es lograr una evaluaci6n de la politica cuando ya ha
pasado algdin tiempo desde su inicio. La observaci6n revelard si la polftica estA 
cumpliendo con su cometido y si esti produciendo efectos colaterales 
indeseables. Los resultados de la observaci6n se incorporan al proceso de 
politica a fin de modificar la polftica segdin sea necesario. 

E. LA ADECUACION DEL PROCESO DE POLITICA DE PROMESA AL 
ENTORNO SALVADORE$4O 

E.1 El papel de CONAMA y SEMA 

CONAMA y SEMA, ambas instituciones de reciente creaci6n, han iniciado su trabajo
de manera vigorosa y productiva. Son pequefias, con una dotaci6n de personal capaz
y respaldadas por presupuestos adecuados. Desde su creaci6n, han elaborado un Plan
de Acci6n del Medio Ambiente y un Plan de Emergencia del Medio Ambiente. Estos
documentos demuestran un nivel alto de profesionalismo y una capacidad de ejecutar
trabajos complejos de manera expedita. Ambos documentos son el resultado de un 
proceso participativo y ptiblico. 
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Sin lugar a dudas, PROMESA debe apoyar al CONAMA y a SEMA en sus papeles
actuales. Los documentos que ya han elaborado encajan directamente dentro dePROMESA, tanto por su contenido como por el proceso del cual han surgido. Losdos planes ambientales contienen informaci6n que es pertinente a todos los aspectosdel Proyecto PROMESA. PROMESA puede aprovechar el proceso participativo ya
establecido como modelo para su propio trabajo. 

El CONAMA y SEMA funcionan bien, en parte, porque han definido su papel con
claridad. Se interesan en la formulaci6n de poifticas y la discusi6n en torno a las
mismas. No se dedican a implementar polfticas o desempefiar trabajo directo de
manejo ambiental. PROMESA deberfa reconocer estos papeles y trabajar con miras afortalecerlos. Sin embargo, es importante no recargar a] CONAMA y a SEMA nidistraerlos ampliando sus funciones mucho mis alli de las que actualmente
desempefian. Tienen un papel clarisimo dentro de PROMESA en ]a formulaci6n depolfticas, el establecimiento de redes, el diilogo y una participaci6n ampliada dentrodel debate sobre politicas. A to mejor no deberian involucrarse en implementaci6n de 
proyectos. 

E.2 El papel de la parcicipaci6n del piblico 

Los procesos democrfiticos se han hecho presentes en El Salvador desde hace poco
tiempo. 
 El pafs apoya la libertad de expresi6n y muchos organismos y organizaciones
existen para ejercer ese derecho. Pero el pais no tiene una tradici6n que permita que
la expresi6n democritica se convierta de manera exitosa en polfticas ptiblicas
efectivas. Esta tradici6n esti formindose en la actualidad. 

PROMESA deberfa apoyar uni, mayor participaci6n del pdtblico la formulaci6n de
decisiones ambientales. 
en 


El Proyecto deberi conformar esta participaci6n con mucho

cuidado, tomando como gufas varias experiencias piiblicas recientes que han sido

exitosos. Mediante una 
serie de consultas estrechas con salvadorefios informados,
PROMESA podrfa promover foros pfiblicos para un didilogo sobre polfticas. ElProyecto tambi6n podrfa organizar seminarios para unn. variedad de ptiblicos y publicar

serie de documentos que enriquecerian el debate en tornouna a temas ambientales. El proceso que llev6 a la redacci6n de ia Popuesta del Cerro Verde podria servir de 
ejemplo. 

E.3 El papei de la comisi6n legislativa del medio ambiente y salud 

En estos momentos, la Asamblea Nacional acaba de establecer una comisi6n sobre elmedio ambiente. PROMESA deberfa establecer nexos con la Asamblea Nacional. La
Asamblea es un participante esencial en ]a deliberaci6n y ]a promulgaci6n delegislaci6n ambiental. Tambi6n es un participante importante en el difilogo sobre 
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medidas de polftica ambiental que no requieren necesariamente de legislaci6n nueva, 
como seria el caso al definir los papeles correspondientes de instituciones oficiales y
ONG en los proyectos ambientales. 

E.4 El papel de instituciones p6blicas como CENREN y CENTA 

Varias entidades del goierno, en su mayoria dependencias del Ministerio de
 
Agricultura, tienen responsabilidad en lo que se 
refiere a medio ambiente y recursos
naturales. Estas entidades son los brazos ejecutores de polfticas vigentes en ia
actualidad, como Jo es la polftica de restringir el uso de insecticidas peligrosos. Como 
se ha observado en este informe, las agencias ejecutoras en El Salvador adolecen de 
una variedad de debilidades que reducen su efectividad. El problema que se le 
presenta a PROMESA es: qu6 papel, si acaso alguno, deben tener estas entidades
dentro del proyecto. Quiz~is el papel mis adecuado, en la mayorfa de los casos,
consistiri en una combinaci6n de acciones, incluyendo el aporte de informaci6n para
el proceso de diilogo sobre polfticas, ]a participaci6n directa en ese proceso y la
ejecuci6n de trabajo en proyectos de acuerdo a las capacidades de cada instituci6n.

Estas oficinas ameritan al menos algtin fortalecimiento institucional por via del
 
adiestramiento, suministro de equipo, mejores salarios, etc. 
 Pero lo mis probable es 
que no sean capaces de cargar con toda la ejecuci6n de las actividades del Proyecto.
Ese papel debe compartirse con las ONG. 

E.5 Un papel ampliado para las ONG 

Las ONG en El Salvador, aunque numerosas, no han tenido ain mayor influencia en

polfticas ambientales. Recientemente, se han formado otras ONG y algunas de ellas

han mejorado sus capacidades de varias maneras que las facultarfa para participar bien 
en PROMESA. 

Las ONG recaban informici6n y tambi6n la procesan y diseminan. Las ONG son

algunas de las mejores futentes de informaci6n sobre lo que ocurre en el pals y de los
tipos de acciones que se 
 rc:quieren para resolver problemas eficazmente. Existen ONG
ambientalistas, ONG de dusarrollo, ONG interesadas en educaci6n, salud y cambio
social. Muchas ya estin activas hac~endo denuncias y participando en el debate sobre
polfticas. PROMESA deberfa incorporar la participaci6n de ONG en el proceso de 
formulaci6n de polfticas ambientales. 

Muchas ONG hacen trabajo en el terreno de los hechos, y buena parte de 6ste tiene un
enfoque ambientalista. Algunas trabajan con comunidades para mejorar ]a salud
piblica; otras trabajan con agricultores para mejorar los rendimientos; y otras ejecutan
proyectos conservacionistas y manejan Aireas protegidas. Todas deberin ser 
bienvenidas dentro de PROMESA. En general, las ONG ejecutan sus trabajos
eficientemente y dentro de normas tcnicas altas. La colaboraci6n entre las ONG y las
entidades del gobierno probablemente represente la mejor combinaci6n para la 

38
 



implementaci6n de PROMESA. Las ONG tambi6n podrian asistir en la evaluaci6n("monitoreo") del Proyecto. El Proyecto deberfa ofrecer apoyo para fortalecimientos 
institucional a las ONG al igual que a las oficinas del gobierno. 

F. 	 ADIESTRAMIENTO PARA ANALISTAS DE POLITICAS, RESPONSABLES 
DE POLITICAS Y DIRIGENTES DE ONG 

Un punto de partida para que PROMESA comience un entrenamiento para ]a soluci6n deproblemas ambientales es la difusi6n de informaci6n adecuada. El enfoque tradicional
apocaliptico debe evitarse. El asustar a los formuladores de polfticas no es probablemente lamejor forma de lograr buenas polfticas. Unos talleres bien organizados sobre temasespecificos podrfan resultar mAs 6tiles. En tales talleres, deben ofrecerse presentaciones bienpreparadas que documentarian el problema fisico (o quimico o Liol6gico) y sus consecuencias
sociales o econ6micas. Entonces podrian ofrecerse y discutirst soluciones alternas, con susventajas y desventajas correspondientes. Finalmente, los tallres deberfan tomar en cuenta losbeneficios sociales, econ6micos y ambientales de tales medidas y acciones correctivas, al 
menos 	en un piano hipot6tico. 

El hecho de que los beneficios "ambientales" se expresen por separado de los sociales yecon6micos no debe ser motivo de confusi6n. Los resultados de muchos proyectos
ambientales conllevan, por supuesto, benefi,-ios econ6micos y sociales directos. 
 Sin embargo,muchos de los beneficios ambientales van mis allA del bienestar social o econ6mico (por

ejemplo, la conservaci6n de reservas gen6ticas).
 

Los talleres que se proponen deberian efectuarse, uno por uno, hasta cubrir lasaproximadamente doce direas ambientales m~is importantes (conservaci6n de suelos, manejo devida silvestre, contaminaci6n de aguas, etc.). Si bien parece un procedimiento tedioso, puedeser necesario tanto con fines de informaci6n como de ejercicio intelectual. Por ende, esimportante que los talleres resulten entretenidos mediante el uso de presentaciones ydocumentos que estfn bien ilustrados, que motiven y que sean ficiles 	de comprender. 

Otro instrumento importante para el adiestramiento, sobre todo para los dirigentes de ONG, esofrecer informaci6n de c6mo los problemas ambientales se estin resolviendo en otras panes.Si bien es cierto que culturas, tecnologfas y geografias diferentes producirin soluciones"ideales" tambi6n diferentes, el enfoque comparativo sigue siendo uno de los mejores m6todos 
para enriquecer la tecnologfa y las soluciones locales. 

G. 	 LA COORDINACION CON OTROS COMPONENTES DEL PROYECTO 
PROMESA 

Es claro que las polfticas ambientales se traslapan con los otros tres componentes delProyecto PROMESA: ]a educaci6n ambiental, el fortalecimiento institucional y las 
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actividades de campo. Este traslape requiere la integraci6n de todos los componentes durantetodo el lapso de siete afios que dura el Proyecto. 

El componente de educaci6n ambiental interesa a los formuladores de polftica en elMinisterio de Educaci6n, el Consejo Nacional de Cultura, el Ministerio de Agricultura yalgunas ONG. El apoyo que pueda drsele a estas instituciones para que identifiquen susintereses mediante la determinaci6n de la estrategia a emplear es una forma de formulaci6n depolfticas. La manera en que se implementa tal estrategia incumbe al programa mismo de
educaci6n ambiental. 
 Tanto el equipo de politicas como el equipo de educaci6n tendron quetrabajar en conjunto para formular una poiftica educacional que tenga verdadera significaci6npara con el medio ambiente y el manejo de los recursos naturales. 

El componente de fertalecimiento institucional traslapa con el de polfticas, especialmente enlo que se refiere al adiestramiento para los responsables de politicas, aunque en menor gradocon los gerentes o administradores de recursos. Los esfuerzos de coordinaci6n entre los doscomponentes deberin concentrarse en los niveles superiores de responsabilidad de polfticasque no tienen, por io general, contacto con proyectos ambientales. Los principalesbeneficiarios de tal coordinaci6n serfan el CONAMA, el Ministerio de Planificaci6n(MIPLAN) y la oficina de planificaci6n del Ministerio de Agricultura (OSPA). Podriaincluirse a ciertas ONG claves. De nuevo, el otorgamiento de asistencia para la identificaci6nde objetivos, estrategias, medios necesarios y fuentes de financiamiento, al igual que laelaboraci6n e implementaci6n de proyectos, pueden ser herramientas valiosisimas para la

formulaci6n eventual de polfticas.
 

El componente de actividades de campo (es decir, ejecuci6n de proyectos) parece tener, aprimera vista, poco traslape con la formulaci6n de politicas. Sin embargo, es el componentem~is prometedor en t~rminos de demostrar el valor de la planificaci6n ambiental y ]aimplementaci6n de polfticas. Es por eso necesario disehiar una buena estrategia que integrelos esfuerzos que se hagan dentro de este componente con las polfticas. Con el cuidadodebido, el componente de actividades de campo puede presentar una oportunidad para realizar
ejercicios pricticos en la implementaci6n de politicas. 
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V. PROPUESTAS DE ACCIONES DE POLITICA BAJO PROMESA 

A. MODOS DE ACCION DE POLITICAS 

Como es el caso en la mayorfa de actividades nacionales, existen varias formas de
implementar polfticas ambientales con 
miras a lograr cambios y acciones deseables. Unodebe tener en mente todo el tiempo los diversos objetivos que se proponen mediante ]apoliftica ambiental con miras a alcanzarlos. Tal como se explic6 con el ejemplo de ]apiscicultura en agua dulce, es muy fticil irse por mal camino y producir resultados
espectaculares que, en el fondo, son inditiles.
 

Los objetivos generales principales de las polfticas ambientales son:
 

1. La recuperaci6n de recursos naturales agotados con miras a conservarlos a futuro aniveles 6ptimos de cantidad y calidad. 
2. El desarrollo de trcnicas confiables, productivas y sostenibles para ]a utilizaci6n de los 

recursos naturales locales. 

3. La recuperaci6n, mejorfa y mantenimiento de la calidad del medio ambiente. 

4. El disefio de programas de desarrollo que responden a las necesidades locales m~issentidas sin debilitar los recursos humanos e institucionales disponibles ni duplicar sus
esfuerzos. 

Existen cuatro modos de acci6n de polfticas que el Proyecto PROMESA puede emplear parapromover las polfticas ambientales en El Salvador: 

1. la inversi6n del sector ptiblico; 

2. la informaci6n; 

3. los incentivos y disincentivos; y 

4. los reglamentos. 

El anfilisis de estos modos 
Habitat, 

se basa en el trabajo de Jochen Eigen, asociado actualmente conuna agencia de las Naciones Unidas con sede en Nairobi. Cada uno de los cuatronodos se define y describe a continuaci6n como una entidad distinta. En ia prictica, una)olitica integral muy bien puede emplear mis de un modo para alcanzar sus objetivos. 
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A.1 Inversi6n p6blica 

La inversi6n ptiblica tiene que ver con los gastos de fondos pfiblicos con fines deinterds p6blico a largo plazo. La infraestructura es un ejemplo evidente de esto. Losgobiernos construyen carreteras, represas, aeropuertos, centrales el6ctricas y otrasinstalaciones que constituyen la infraestructura bisica en apoyo a las actividadesecon6micas del sector privado. Estas instalaciones tambi6n benefician a losciudadanos en sus vidas personales. Otros tipos de inversi6n pfiblica incluyen aquellasen educaci6n -- para edificios, personal y materiales -- en salud pfiblica, en
comunicaciones y asi por el estilo. 

La inversi6n ptiblica es quizis el modo de acci6n de polfticas mis fuerte porqueproduce resultados grandes y tangibles a corto plazo. Por otro lado, ]a inversi6nptiblica requiere de una disponibilidad de fondos ptiblicos para invertirlos. En elcampo del medio ambiente, algunos ejemplos de inversi6n ptiblica incluyen: 

a. la compra de tierras para constituir Aireas protegidas y la construcci6n de
infraestructura en dichas ireas; 

b. ]a producci6n o compra de imigenes de sat6lite, fotograffas gireas y mapas para
catalogar el uso de suelos actual y potencial; 

c. ]a construcci6n y la dotaci6n de personal de laboratorios para evaluar lossuelos, analizar los insecticidas o determinar los niveles de contaminaci6n en 
muestras de agua; 

d. el empleo, el adiestramiento y la motivaci6n de personal calificado de nivelgerencial y t6cnico para el manejo de recursos naturales. 

Las medidas de polftica ambiental en el irea de ia inversi6n pfiblica buscan contestarla pregunta: ,C6mo pueden mejor invertirse unos fondos ptiblicos limitacios paraobtener los beneficios miximos del manejo de recursos naturales y para aliviar los

problemas ambientales?
 

A.2 Informaci6n 

Este informe dedica bastante espacio a ]a relaci6n que existe entre una informaci6nconfiable y una 
politica s6lida. Toda polftica, independientemente del modo que se
utilice para su implementaci6n, depende de una base de informaci6n buena.decisiones que se tomen en Las
cuanto a inversi6n ptiblica requieren informaci6n sobrealternativas, costos, utilidades, grado de utilizaci6n, etc. Las decisiones en torno aincentivos se fundamentan en informaci6n acerca de la estructura de la poblaci6necon 6 micamente activa, los productos, los precios, los sustitutos, y asi por el estilo. 
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Sin embargo, cuando nos referimos a la informaci6n como un modo de acci6n depolfticas, estamos usando el vocablo en un sentido especial. Lai informaci6n como unmodo de acci6n de polfticas se refiere a politicas que se implementan mediante laentrega de informaci6n bajo el supucsto de que la gente hari uso particular de ]ainformaci6n para lograr una finalidad de inter6s piblico. Como ejemplo, una politicaque busca entregar informaci6n a los agricultores sobre la calidad de los suelos deberfaincentivar a los agricultores para que utilicen la tierra m~is provechosamente. Unainformaci6n sobre c6mo conservar los suelos busca mejorar las pricticas de
conservaci6n de suelos. 

La informaci6n unciona como un modo de acci6n de polftica porque la mayorfa delas personas aprovecharin aquella informaci6n que les permite promover sus propiosintereses. Esta propiedad de la informaci6n como motivador de iniciativas tiene unalimitaci6n importante. Poca gente hani uso de la informaci6n con la finalidad debeneficiar a otros. Por lo tanto, si a un terrateniente se le informa que sus actividadesestin contaminando las aguas en detrimento de los que viven rfo abajo, lo m~isprobable es que no cambiari sus pricticas. Si al mismo terrateniente se le informaque las medidas de conservaci6n aumentarin sus rendimientos, es mucho mis probable
que adopte las medidas del caso. 

La informaci6n puede ser el m~is importante de los cuatro modos que habrin deimplementarse en El Salvador por el momento. Si volvemos a los criterios para elestablecimiento de prioridades, observamos que los aspectos no resueltos de unproblema pueden constituir obstficulos para la resoluci6n de otros problemas.referencia a las polfticas, es 
Con

evidente que la ausencia de informaci6n bfisica puede serun obsticulo maytisculo para ]a definici6n e implementaci6n de acciones de inversi6n
publica, incentivos y desincentivos y reglamentaci6n.
 

Existen tres aspectos importantes del uso de ia informaci6n para la formulaci6n de
 
polfticas:
 

1. La identificaci6n de los tipos de informaci6n que son indispensables; 

2. La obtenci6n de la informaci6n adecuada mediante varias formas de
investigaci6n y transferencia de informaci6n; y 

La difusi6n de la informaci6n3. a las personas pertinentes de Ia manera apropiada(extensi6n, proyectos de demostraci6n, educaci6n ambiental) para que sea
accesible y utilizada ai momento. 

Vale ]a pena repetir que una nacidn que no conoce bien sus recursos naturales y sumedio ambiente (o que, en el mejor de los casos, los entiende a medias) no puedeaspirar a manejarlos para su propio provecho. 
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A.3 Incentivos y desincentivos 

Los incentivos y los desincentivos se refieren a estimulos o impedimentosparticular creados por el gobierno. 
a la acci6n

A menudo se expresan en forma de incentivosfiscales o impuestos especiales. Por tanto, en algunos paises los agricultores recibenbeneficios fiscales sobre su patrimonio si contindan explotando sus tierras con finesagrfcolas en vez de dedicarlas a otros prop6sitos. En otras situaciones, la tierra deprimera calidad tiene que pagar impuestos mis altos que ia tierra de calidad baja, Joque estimula a la gente a aumentar su productividad o sufrir p~rdidas a causa de
actividades ineficientes. 

Ademis de incidir en ]a estructura tributaria, los incentivos y los desincentivos puedenutilizarse para canalizar cr6ditos, establecer tarifas para usuarios o de otras maneras.Los incentivos y los desincentivos funcionan bien porque motivan a las personas apromover el inter6s colectivo al buscar su propio inter6s econ6mico particular. 

Los incentivos y los desincentivos son probablemente los mejores estimulos para ]apoblaci6n en general, especialmente si nos hacemos la idea de que en el salvadoreiopredomina la voluntad de hacer las cosas bien. La asistencia t6cnica, eladiestramiento, los crdditos, los incentivos fiscales y otras herramientas, pueden
utilizarse todos para reparar los dafios al medio ambiente y manejar los recursos
 
naturales. 

A.4 La reglamentaci6n 

La reglamentaci6n permite a la autoridad policial del Estado interesarse en la actividadprivada. Opera mediante el establecimiento de normas y la imposici6n de multas porinfringir dichas normas. Requiere una inversi6n de recursos en una fuerza policial, enun sistema judicial y en equipo e instalaciones para hacer cumplir la ley. Modifica ]aconducta por medio de la compulsi6n en vez de la persuasi6n. Esto tiene algunosinconvenientes evidentes. A pesar de todo, ]a reglamentaci6n es un componente
importante de una poliftica bien integrada, incluyendo 
una politica ambiental. La mejorforma de controlar el uso de un insecticida peligroso, aunque efectivo por Jo demis, esprohibir su fabricaci6n, venta, uso y posesi6n y hacer cumplir estas prohibiciones.Otros reglamentos ambientales prohiben Ia caza de animales silvestres en 6pocas deveda o en ireas protegidas, establecen multas por botar sustancias contaminantes enfuentes de agua y asi por el estilo. Sin duda, los reglamentos son esenciales paralograr un manejo del medio ambiente. Pero al pensar en algdn reglamento, esimportante crear un aparato efectivo que Jo haga cumplir. 

Los reglamentos, que algunos definen como "medida de tiltima instancia", han recibidohasta ahora el mayor 6nfasis dentro de la politica ambiental en El Salvador y enmuchos paises de Latinoamrica. La dependencia excesiva en las prohibiciones reflejauna ausencia generalizada de conocimientos bhisicos en cuanto a Jo que debe hacerse 
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para manejar los recursos naturales y mantener ]a calidad del medio ambiente. Taldependencia facilita, y hasta promueve, la corrupci6n y los gastos excesivos en 
controles poliefacos. 

B. PROPUESTAS DE POLITICA PARA INVERSION PUBLICA 

B.1 Generalidades 

El planteamiento de la inversi6n ptiblica como un modo importante de implementar laspoliticas ambientales trae a colaci6n un punto que se mencion6 anteriormente: paraque funcione bien, una politica debe fijarse objetivos claros y deberi formular unaestrategia para alcanzar dichos objetivos. Es decir, una politica no es un fin en simismo sino que un medio para alcanzar un fin -- en este caso el fin consiste en larealizaci6n de inversiones ptiblicas inteligentes en el manejo de recursos naturales y laconservaci6n del medio ambiente. 

Hasta ahora, la ausencia de objetivos a largo plazo ha menguado la capacidad deformular polfticas ambientales en El Salvador. La mayorfa de los objetivos nacionalesse ubican dentro de un plazo no mayor de 5 afios. Aunque este marco de tiempocoincide precisamente con la duraci6n del perfodo de gobierno, limita la capacidad deefectuar inversiones p6blicas de largo plazo. Esta limitaci6n tiene consecuencias
adversas dentro del campo de los asuntos ambientales. 

Los aspectos del manejo de recursos naturales y protecci6n ambiental en El Salvador 
que requieren inversiones p6blicas son: 

a. personal; 
b. infraestructura; y 
c. equipo y materiales. 

B.2 Inversi6n pfblica en personal 

El "problema del personal" en el campo ambiental es reflejo de deficiencias en laplanificaci6n nacional y ]a formulaci6n de politicas. 

Las universidades y escuelas tdcnicas del pais no ofrecen grados acad6micos enninguna de las especialidades que conforman el campo amplio de las cienciasambientales. Por lo tanto, los especialistas en suelos, los ingenieros forestales, losbi6logos de vida silvestre, los hidr6logos, los meteor6logos, los bi6logos marinos, losec6logos de sistemas y los analistas de contaminaci6n tienen todos que estudiar en elexterior. En toda Centroam6rica como regi6n, y mis ain en El Salvador, esexcesivamente caro y t6cnicamente inviable impartir conocimientos mis que en losaspectos mis elementales de estas disciplinas. 
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Los siguientes puntos ofrecen algunas de las razones por las cuales es diffcil encontrary retener en El Salvador a un personal adecuadamente preparado en los campos del
medio ambiente y los recursos naturales: 

1. El personal calificado tiene preferencia por ocupar los cargos administrativos,
lo que 	minimiza ]a producci6n y ia investigaci6n t6cnica. 

2. El gobierno salvadorefio no ha identificado, a la fecha, las Areas claves dondese requiere el entrenamiento de personal ni tampoco ha buscado las becas y elentrenamiento para los candidatos calificados e interesados. 

3. 	 El entrenamiento, especialmente cuando se trata de becas en el extranjero, esconsiderado como un "premio" o un "estimulo positivo" que busca compensarpor los bajos salarios o premiar a un trabajador leal. Rara vez se utiliza como 
parte de una estrategia de desarrollo institucional. 

4. 	 Los profesionale, entrenados que regresan del extranjero rara vez encuentran que se 	les haya asignado tareas. No se considera necesario aumentarles elsalario; mis bieri, el profesional que vuelve por Jo general tiene que "trabajardos afios por cada afio de estudios". Esto es asf atn 	cuando el trabajo que sele asigna no tiene nada que ver con el adiestramiento recibido. 

En vista de la tendencia5. 	 a emplear al personal adiestrado para realizar tareasadministrativas, los becarios que vuelven del extranjero son percibidosfrecuentemente como amenazas por las personas que ocupan cargosadministrativos. Por lo tanto, los que vuelven a menudo se encuentran aislados en una oficina sin recursos ni apoyo. Con demasiada frecuencia ocurre queuna persona en tal situaci6n renuncia y deja el gobierno. 

6. Muy pocas oficinas del gobierno tienen programas y prioridades deinvestigaci6n. Por ende, muchas buenas oportunidades de adiestramiento
descartan por considerarse "triviales" y no se presentan candidatos para 

se 

concursar. 

7. Durante las tiltimas dos ddcadas, la polftica del gobierno con relaci6n a lossalarios en el sector piblico ha causado el fen6meno de la "nivelaci6n desalarios". Por razones quizis mAs politicas que de fndole social, el criterio paraotorgar aumentos de salario en el gobierno ha sido el que "los aumentossolamente deben beneficiar a aquellos que tienen que esforzarse mis parasobrevivir (es decir, los que ganan menos)". El resultado es que ahora, enalgunas oficinas de gobierno, los profesionales a nivel de ]a licenciaturaposgrado ganan lo mismo que el motorista o 
o de 

la sefiora que hace ]a limpieza.
De hecho, en algunos casos puede que ganen hasta menos. Muchasinstituciones tienen ahora un ndimero excesivo de personal de bajos niveles de 
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adiestramiento mientras que pnicticamnente no tienen liderazgo t6cnico. 
CENREN es un caso de este tipo actualmente. 

Por supuesto, esta politica en relaci6n a los salarios en el sector ptiblicotambi6n ha incidido en las renuncias de personal calificado y las dificultades en 
encontrarles sustituto. 

Es claro, entonces, que no existe polftica alguna para conservar a los profesionalescalificados en el sector p6blico. En realidad, las polfticas actuales desestimulan elempleo ptiblico en el caso de los profesionales. El Proyecto PROMESA podrfaencarar este problema al apoyar las inversiones en entrenamiento y al trabajar congobierno para mejorar los salarios y la seguridad en 
el 

el empleo dentro de las oficinas 
de recursos naturales. 

B.3 La inversi6n pi~blica en la clasificaci6n de uso de suelos 

Una base s6lida que pennita clasificar ]a vocaci6n de los suelos es ]a piedra angularpara otros esfuerzos en el manejo de los recursos naturales. Una clasificaci6n de
vocaci6n de suelos basado en criterios ecol6gicos servirfa como 
guia para la inversi6nptiblica en infraestructura, investigaci6n y hasta de personal. 

El Proyecto PROMESA deberfa promover la adopci6n y la aplicaci6n de un sistemanacional para determinar la vocaci6n de los suelos y clasificar los suelos de acuerdo asu capacidad productiva. Esto contemplaria una declaraci6n piblica de intenciones alrespecto seguido por el disefio de un sistema que refleje las condiciones imperantes en 
El Salvador. 

La implementaci6n de un sistema de clasificaci6n de suelos requerird de inversi6n
piblica en adiestramiento, imrigenes de sat6lites, fotograffas afreas y mapas, asf como
la producci6n y la diseminaci6n de documentos y mapas que describan al sistema. 

B.4 La inversi6n p'Tblica en el registro y la titulaci6n de tierras 

La titulaci6n de tierras en El Salvador es un proceso engorroso, dilatado y caro.registros de propiedad estin incompletos y desfasados. 
Los
 

Mucha gente posee tierra sin
el correspondiente tftulo, lo que vuelve precaria su posesi6n. 

Un proceso 6igil de titulaci6n y registro de tierras facilitaria una mejora en el manejode los recursos naturales. Tal proceso permitiria identificar a los duefios de tierra conia vocaci6n de sus suelos. Tambifn ayudaria en la implementaci6n de programas deasistencia tdcnica, tributaci6n y otros incentivos. Unos registros de ia propiedadconfiables y unos procedimientos igiles de titulaci6n de tierras hasta facilitarfan ]ainvestigaci6n y harian menos complicada la reglamentaci6n. 
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El Proyecto PROMESA deberfa trabajar con el gobierno salvadorenio para analizarc6mo se podrfa simplificar el proceso existente de titulaci6n y registro de tierras.
Despu6s de identificar los cuellos de botella del actual sistema, se podria revisar lapolftica con miras a eliminarlos. Entonces se podria invertir en adiestramiento,
computadoras, sistemas de informaci6n, etc., para echar a andar nuevos procesos de 
titulaci6n y registro. 

B.5 La inversi6n p6blica en la observaci6n de la calidad ambiental 

La capacidad existente en El Salvador para observar ("monitorear") la calidad delmedio ambiente es rudimentaria. Existen unos pocos laboratorios pero sufren de
insuficiente personal y equipo. 

Cualquier intento de manejo de recursos naturales requerirg de un monitoreoambiental, tanto para asistir en el establecimiento de metas y prficticas como paradeterminar cuin bien se esti cumpliendo el manejo. PROMESA deberfa apoyarinversiones en la infraestructura necesaria para un monitoreo ambiental. Despu6s dehaberse determinado las necesidades del caso, deberi invertirse en instalaciones,

equipo, personal y entrenamiento.
 

Las siguientes son algunas Areas de monitoreo ambiental que PROMESA podrfa

contemplar.
 

1. Anilisis de las propiedades fisicas, qufmicas y biol6gicas de los suelos. 

2. Monitoreo de la calidad, cantidad y dinimica del agua (Esto requeriri de un
esfuerzo coordinado entre el CENREN, en el Area de las propiedades ffsicas yqufmicas, y el Ministerio de Salud, en el irea de caracterfsticas biol6gicas).; 

3. Capacidad de las agencias del gobierno y de ONG para efectuar estudios de 
impacto ambiental. 

B.6 La inversi6n p6blica en aireas protegidas 

En vista de que es tan poco el territorio nacional de El Salvador que se beneficia de
una protecci6n formal, es 
imperativo invertir de inmediato en la ampliaci6n de las 
Areas protegidas del pais. 

PROMESA deberfa apoyar una politica de compra de tierras por pane del estado paraincluirlas dentro de los parques nacionales como tambi6n dentro de otros tipos deAireas protegidas como podrian ser zonas de protecci6n de cuencas. Adem'is de la compra directa de tierras, la politica de Aireas protegidas tambifn podria contemplar elpago directo a duefios particulares para que impongan restricciones al uso de tierras 
necesarias para protecci6n. 
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Adems de la adquisici6n de tierras, es necesaria la inversi6n pdblica en ireas
protegidas para infraestructura, personal y educaci6n pdblica. Las ONGprobablemente pueden jugar un papel fuerte en la implementaci6n de politicas en fireas 
protegidas. 

Una poliftica bien definida en relaci6n a ireas protegidas podria incluir: 

1. Preparaci6n de inventarios por parte de instituciones y asociaciones ecol6gicas
que incluirian datos sobre ireas, condiciones, especies y tamaios criticos de los 
hibitat para especies claves. 

2. 	 Un plan estratdgico para todo el sistema nacional de ireas protegidas. 

3. 	 El desarrclio de un plan de manejo para una reserva de vida silvestre en ia 
Laguna del Joc'-tal y Nancuchiname. 

4. Asistencia al CENREN y FESA para ]a preparaci6n de un plan piloto de 
manejo integral para el Parque Nacional El Imposible. 

5. 	 Cuantificaci6n de las necesidades de las empresas eldctricas y servicios de aguapara ia adquisici6n de tierras frigiles que deben protegerse en las 	 ireas 
superiores de las cuencas. 

6. 	 Asistencia a gobiernos locales y comunidades para la prevenci6n y el control
 
de incendios forestales.
 

B.7 	 La inversi6n p6blica en fa capacidad investigativa 

El componente de actividades de campo del Proyecto PROMESA ofrece una excelenteoportunidad para ]a realizaci6n de investigr-ci6n aplicada. La investigaci6n a travis dePROMESA generarfa informaci6n valiosa sobre los recursos naturales y tambi nadiestrarfa a los investigadores y fortalecerfa a las instituciones de investigaci6n. 

La agenda de investigaciones de PROMESA podria incluir estudios integrales de
 cuencas, actividades pesqueras y recursos costeros que 
a los mejor nunca se harfan enEl Salvador a no ser por el Proyecto. Una agenda integral de investigaciones podrfa
incluir los siguientes: 

1. 	 El disefio de modelos para el estudio y ia observaci6n de ecosistemas de 
cuencas y el manejo integral de cuencas. 

2. 	 A travis del CENREN, el establecimiento de un estudio piloto de cuencas,
preferiblemente en El Imposible/Barra de Santiago. Este estudio podrfa dar pie
para un proyecto piloto de manejo municipal de micro-cuencas. 
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3. El establecimiento de un pequefio centro de investigaciones en la Barra deSantiago como base para el estudio de los manglares como ecosistemas detransici6n entre ia tierra, el agua dulce y el agua del mar. El CENREN,
AMAR y la Universidad Nacional podrian efectuar investigaciones en este 
centro. 

4. El establecimiento de modelos de manejo para la pesca comercial. 

C. PROPUESTAS DE POLITICA DE INFORMACION 

C.1 Generalidades 

A menos que se fundamenten en informaci6n y m6todos confiables, las politicasambientales fracasarin con casi toda seguridad. En cuanto a la mayoria de problemasambientales, no se tiene la informaci6n bisica requerida para la formulaci6n depolfticas efectivas de largo plazo. ,C6mo hace uno para disefiar un programa deasistencia crediticia para plantaciones de 6irboles si no se conocen las tasas decrecimiento o los rendimientos por hectirea? ,C6mo hace uno para establecer unaveda para un determinado molusco si se desconocen su comportamiento, su periodo dereproducci6n y su ubicaci6n? Si bien estosejemplos ilustran unos puntos muyprecisos, es conveniente reconocer la existencia de dos grandes categorfas dentro delas cuales la falta de informaci6n adecuada constituye un obsticulo serio para la 
formulaci6n de politicas. 

La primera categorfa consiste enla ausencia de conocimientos sobre las necesidadeslocales. El problema de no comprender las necesidades locales surge frecuenciaconcuando los planificadores hacen su ingreso en una regi6n y proponen soluciones deinmediato. Independientemente de la experiencia o las calificaciones de la persona,este m6todo por lo general no permite apreciar las necesidades m~is sentidas de lalocalidad. Tampoco son de mucha utilidad ha mayoria de los tradicionales "estudios
socioecon6micos" para evaluar las necesidades locales. 

Deben realizarse estudios locales cuidadosos para garantizar que las polfticas puedanejecutarse de manera aceptable a los habitantes de ]a localidad. Semejantes estudiosrequieren la participaci6n de no solo cientificos ambientales sino que tambi6n deprofesionales de ]a antropologia cultural. Es una gran histima y una desventajamayor -- sobre todo en los paises en vias de desarrollo -- que la antropologfa todaviase considera en muchos circulos como una disciplina puramente acad6mica. La verdaddel asunto es que se necesita tiempo, paciencia y compenetraci6n cultural paraidentificar objetivamente las necesidades locales a fin de garantizar la aceptaci6n y el6xito de las politicas propuestas. Adem;is de conocer las necesidades locales,
importante es

tambiOn obtener conocimientos sobre costumbres fundamentales. Talinformaci6n puede resultar vital en la selecci6n de ia estrategia correcta para ia

implementaci6n de una 
politica determinada. 
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C.3 

La segunda categoria general de informacidn requerida consiste en un conocimientosuficientemente profundo de los recursos locales a fin de incorporarlos en la soluci6npropuesta. Por ejemplo, con demasiada frecuencia se promociona alguna especieex6tica de ,irbol no porque se hayan ignorado las necesidades y las preferenciaslocales. Mis bien, los tcnicos en silvicultura quienes disefian el trabajo (por logeneral, expertos traidos de fuera sin mayor experiencia local) ignoran las tasas decrecimiento, los rendimientos y otros aspectos bNisicos de las especies de irboles 
locales. 

El Proyecto PROMESA pareceria ser un vehiculo ideal para ]a producci6n de unaserie de documentos informativos disefiados esr ecialmente para aquellas personas queformulan politicas. Estos documentos deben tener buenos indices para asegurar lainclusion de la informaci6n necesaria y facilitar su bhsqueda. Los documentosdeberfin redactarse en un lenguaje no tcnico pero con un alto nivel de precisi6n yprofesionalismo. Deberi evitarse la informaci6n superflua para no distraer al lector. 

C.2 Informaci6n sobre la vocaci6n de los suelos 

Toda vez que se tenga en operaci6n un sistema de clasificaci6n de uso de suelos, esimportante poner a disposici6n del ptiblico la informaci6n sobre la vocaci6n de losmismos. Esta informaci6n podrfa tomar ]a forma de mapas en escala suficientementegrande para que sean de verdadera utilidad a los duefios de tierra. Se podrfaacompafiar estos mapas con tna variedad de manuales y otros documentos queproporcionarian informaci6n sobre el manejo y la conservaci6n de recursos. 

La informaci6n sobre la capacidad de producci6n de los suelos tambidn deberfaofrecerse a las oficinas del gobierno y a las ONG para asistirles en su planificaci6n, su
investigaci6n y sus operaciones. 

Programa de investigaci6n e informaci6n para el manejo de recursos 
naturales 

Como un complemento al apoyo a la inversi6n piblica para promover ]a investigaci6n,PROMESA deberia pronunciarse a favor de una politica de investigaci6n aplicada enel manejo de recursos naturales. Esta investigaci6n podrfa efectuarse por medio de lasinstalaciones y el personal que proporcionari ha inversi6n pfiblica. El programa deinvestigacidn aplicada podria emprender los siguientes tipos de investigaci6n: 

1. Establecer parcelas experimentales para determinar la interacci6n entre suelos,clima y agua en diferentes tipos de suelos. Estos experimentos debervin
contemplar parcelas agricolas al igual que irboles. 

2. Identificar las medidas de conservaci6n de suelos que minimicen ia pdrdida desuelos y mejoren ia estructura y la profundidad de los mismos. 
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3. Identificar las pricticas agricolas que optimicen los componentes fisicos,
qufmicos y biol6gicos de los suclos. 

4. Identificar los m6todos para medir la formaci6n y la pdrdida de los suelos. 

5. Identificar el uso final de las aguas con miras a disefiar un progroma de uso 
eficiente del agua. 

6. Realizar un inventario de especies de irboles y propiedades de la madera comobase para ]a identificaci6n de mercado y ]a satisfacci6n de necesidades bisicas. 

7. Elaborar inventarios de vida silvestre y uso de vida silvestre con miras a
desarrollar estrategias de manejo y producci6n de vida silvestre. 

8. Realizar estudios de mercado de diferentes especies de peces de valor
comercial e investigaciones sobre las tecnologfas piscfcolas apropiadas. 

D. PROPUESTAS DE POLITICA DE INCENTIVOS Y DESINCENTIVOS 

D.A Generalidades 

A diferencia de los reglamentos, los incentivos y los desincentivos motivan la acci6nen vez de controlarla. a
Es claro que el deterioro ambiental maydsculo que ha sufridoEl Salvador no se reparari mediante una reglamentaci6n a secas de actividades futuras.Deben promoverse las medidas correctivas en t6rminos pricticos y objetivos. Pero noes pr~ictico suponer que un gobierno con escasos recursos financieros pagari latotalidad de la factura del descuido, la ignorancia y hasta la destrucci6n premeditadade afnos pasados. En la mayorfa de los casos, el mejor tipo de acci6n gubernamental

es la que proporciona condiciones para que todos los ciudadanos puedan participar enla restauraci6n de su medio ambiente. Esto supone que el ciudadano debe creer queun medio ambiente mejor le beneficia directamente al igual que a su familia y a sus 
veci ilos. 

Los incentivos deben estar orientados hacia ia promoci6n de pricticas ambientalmente
consistentes. Por lo general, las pricticas que promoverin los incentivos generanbeneficios directos para aquellos que las han adoptado (por ejemplo, los mitodos deconservaci6n de suelos deben resultar en cosechas mis abundantes y, por ende,mayores ingresos). En estos casos, si se ofrecen asistencia y respaldo durante ]a fasede transici6n, puede esperarse que al poco tiempo los beneficios resultantes serinmotivaci6n suficiente para seguir con las pricticas. En este momento se habrgi logradola transici6n. Sin embargo, algunosen casos los beneficios generados serin denaturaleza m~is universal (por ejemplo, sociales, nacionales, etc.). En esos casos,requeriri se un mayor nivel de apoyo e incentivos. S61o en situaciones excepcionales 
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(v.g. los parques nacionales mis grandes) puede suponerse que se requiera laintervenci6n total del Estado -- en este caso para comprar tierras y ofrecer protecci6n. 

Como es de suponer, ia carencia de informaci6n en relaci6n al medio ambiente y losrecursos naturales impide el establecimiento y la implementaci6n de incentivosambientales. Los incentivos y los desincentivos deben fundamentarse encircunstancias objetivas para que puedan tener dxito. El motivar a una persona paraque lieve a ca;,o un proyecto piscicola o forestal para despu6s enfrentarlo a p6rdidasecon6micas severas serviri como un desincentivo fuerte a esa misma persona comopara otras quienes observaron las p6rdidas. Y se han dado situaciones como esta 
demasiadas veces en El Salvador. 

Por supuesto, hasta los proyectos mejor disefiados pueden fracasar. Pero esto solosirve para remarcar que, en la etapa de transici6n del desarrollo, deben ofrecerse almenos garantias minimas para que los fracasos lamentables no caigan totalmente enlos hombros de los que voluntariamente participan en los proyectos. M~is bien, esimportante respaldar a estos voluntarios para que triunfen a fin de que otros los imiten.En otras palabras, las politicas para promover acciones ambientales no probadasrequieren un apoyo de incentivos (no solamente ci6ditos blandos) que no estin
contemplados en El Salvador actualmente. 

Si el objetivo fundamental es motivar ]a acci6n, entonces los mismos desincentivosdeben servir para motivar a las personas. Para poner un ejemplo, la imposici6n deimpuestos mayores o el cobro de intereses mis altos a los terratenientes cuyas
praicticas deterioran los suelos o la vegetaci6n sirve para enviarles 
un mensajeclarisimo sin crear sentimientos negativos de que se les esti haciendo una injusticia.Las medidas conservacionistas que se impulsan mediante desincentivos deben serrentables. De lo contrario, tales medidas de politica se vuelven autodestructivas. 

D.2 Incentivos y desincentivos relacionados al uso de la tierra y la vocaci6n de 
los recursos naturales 

En principio, el sistema de clasificaci6n de vocaci6n de los suelos propuesto enlasecci6n sobre inversi6n p6blica podrfa ofrecer una base para ia toma de decisiones depolftica con relaci6n a los incentivos y los desincentivos. Dicho en pocas palabras, la
politica podrfa ofrecer incentivos para los usos de suelos que estuvieran
concordancia con la vocaci6n de los mismos. 
en 

L polftica de desincentivos se aplicaria los usos de suelos inconsistentes con la vocaci6n de los mismos. 

Los incentivos y los desincentivos se ubican enl varias categorfas. Las tasas tributariaspueden reducirse para ofrecer incentivos y aumentarse para crear desincentivos. Elimpuesto sobre la tierra es un tema candente en El Salvador pero PROMESA al menospodria explorar la posibilidad de relacionar las tasas impositivas al uso que se le da ala tierra. Las tasas mis bajas se aplicarian a los usos de tierras que estuvieran acordes 
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a su vocaci6n -- ]a agricultura en tierras agrfcolas, la silvicultura en tierras aptas parabosques. Se aplicarfan tasas mAis altas para los casos de uso desmedido, como Joserfan la agricultura en tierras de vocaci6n forestal, o uso insuficiente, como Jo seranpastos rsticos en tierras de vocaci6n agrfcola. Por supuesto, habrfa que hacerexcepciones para los casos de tecnologfa apropiada, como las terrazas en tierras 
forestales. 

La asistencia t6cnica es otro incentivo que podrfa condicionarse a la vocaci6n de latierra. La asistencia t6cnica se otorgarfa solamente para aquellas actividadesconsistentes con la vocaci6n de las tierras pero no se ofrecerfa en los casos de uso 
excesivo o insuficiente. 

A menudo, el cr6dito subsidiado es uno de los incentivos que se emplean paraestimular las actividades productivas. La teorfa que lo sustenta es que los propietariosagrfcolas buscan cr6dito y que si el dnico cr6dito subsidiado es aquel destinado aciertas actividades, entonces los propietarios se dedicarin a esas actividades a fin deconseguir el cr6dito subsidiado. El cr6dito subsidiado tiene varias desventajas. Creaimpactos negativos en la economfa mayor y es dificil determinar si el cr6dito estA
siendo utilizado con los fines propuestos. 
 PROMESA bien puede evitar involucrarseen este asunto, pero si el Proyecto decide participar en un programa de este tipo puede
orientarlo hacia el uso de los suelos. 

Otro tipo de incentivo fiscal que motivarfa las pricticas conservacionistas particulareses el pago directo a los propietarios para que realicen ciertas acciones, como lo serfanla reforestaci6n o la creaci6n de Aireas de protecci6n. Los programas de pago directo
adolecen de los mismos defectos del crddito subsidiado. Si PROMESA decide
involucrarse en programas de pagos directos, podrfa utilizarlos en cosas tales como el
manejo natural de bosques, ]a reforestaci6n, la infraestructura de conservaci6n de
suelos y la creaci6n de Areas protegidas de vida silvestre de propiedad privada.
 

Ademis de los tipos de actividad mencionados, PROMESA podrfa estudiar elotorgamiento de los siguientes tipos de incentivos y desincentivos: 

1. Asistencia t6cnica y financiera para proyectos piloto de crfa de animales 
silvestres. 

2. Desincentivos para pricticas de pesca inapropiadas. 

3. Impuestos sobre la madera y la lefia para que los precios reflejen los costos 
reales de ]a reforestaci6n y el manejo. 
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D.3 Tarifas de uso en correspondencia a los costos de conservaci6n y manejo 

En El Salvador. las tarifas para ciertos bienes y servicio bfisicos, como el agua y ]aelectricidad, no cubren los costos de dichos bienes y servic'os. Esto resulta muyevidente si se toman en cuenta los costos de conservaci6n y manejo de los recursosnaturales. Parece razonable que el precio de agua no refleje solamente el costo decaptarla, purificarla y entregarla al consumidor sino que tambi6n el costo de mantener
los mantos acuiferos que producen el agua. 

Quiz~is una de las m~is fitiles y pricticas intervenciones en politicas que PROMESApodria proclamar es el aumento de las tarifas de agua y electricidad y, posiblemente,
para servicios tales como eliminaci6n de aguas negras y basuras. Unas tarifas m~isaltas generarian ingresos para efectuar un manejo de los recursos naturales.
tarifas m~is altas para el agua domiciliar, el 

Una 
agua para riego y la electricidad tambi~n 

promoverian ]a conservaci6n de estos recursos. 

En relaci6n a los parques y la recreaci6n, el Proyecto podria contemplar un programade educaci6n ambiental que, mediante etapas, permitiria un mayor acceso y uso de lasinstalaciones y una participaci6n mayor en las actividades de los parques. Tales programas se conocen como programas de selecci6n de visitantes voluntarios. 

E. PROPUESTAS DE POLITICAS DE REGLAMENTACION 

E.1 Generalidades 

La reglamentaci6n ambiental en El Salvador depende de dos mecanismos
fundamentales: sanciones y permisos. Las sanciones existen dentro de ]a legislaci6nvigente para actos tales como ]a tala ilegal de ,irboles, la pesca fuera de estaci6n, ]acacerfa de vida silvestre protegida y numerosos actos de otra indole. Se requierenpermisos para Ia tala de girboles, ]a pesca y otras actividades. Una persona que realiza una acci6n permitida sin el permiso correspondiente incurre en una multa. 

Ni las sanciones ni los permisos funcioi.an muy bien, que se diga. La gente que
solicita un permiso termina enredada en los trfimites burocrfiticos. Ocurren muchasviolaciones de la Iey pero muy pocas son Ilevadas a juicio. Cuando se imponen
sanciones, con frecuencia no guardan relaci6n con la gravedad de Ia ofensa. Algunas
sanciones son demasiado severas y otras demasiado suaves. 

E.2 Algunos permisos y sanciones que PROMESA podria contemplar 

A pesar de los antecedentes pobres de la reglamentaci6n ambiental por medio desanciones y permisos, PROMESA deberia contemplar un apoyo tanto a permisos como 
a sanciones en algunas instancias. 
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Los permisos podrian ser eficaces para el acceso a las fireas de pesca por medio de unprograma de licencias. De hecho, es quiz6s imposible manejar los recursos pesquerossin permisos. Lo mismo puede que sea cierto para algunas otras actividades como latala de manglares y la caza de animales silvestres. Un sistema de sancionescomplementarfa el sistema de permisos. Para que funcionen bien, tanto las sanciones como los permisos deben orientarse cuidadosamente hacia los recursos valiosos querequieren protecci6n. El funcionamiento del sistema de permisos y sanciones requeriride un personal bien entrenado y dedicado. El sistema deber6i administrarse con unminimo de burocracia. El que usa un recurso debe de poder conseguir un permiso enpoco tiempo mediante el pago de una cantidad razonable. El costo de los permisospodria calcularse segtin ]a cantidad del recurso autorizado por el perrniso. Bajo talsisterna, un permiso para pescar en cantidades comerciales deberfa costar mucho m6sque un permiso para pesca de subsistencia. De igual manera, las multas por pescar sinlicencia o en contravenci6n a lo estipulado enla licencia deben ser mAs fuertes para un
pescador comercial que para un pescador artesanal. 

Las sanciones probablemente sean apropiadas tambi n para controlar el acceso a lasAreas protegidas, para proteger a los bosques de los incendios provocados y paraprohibir ciertas actividades que contaminan las aguas. Por otra parte, las sancionesserin menos efectivas cuando se trata de controlar el uso de la tierra o para exigir
ciertas medidas de conservaci6n de suelos. 
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VI. SINOPSIS 

El estado crftico en que se encuentran el medio ambiente y los recursos naturales en ElSalvador se combina con los conocimientos y las experiencias actuales en el pais para queuna acci6n ambiental inmediata sea imperativa. Sin embargo, existen enormes vacfos en lainformaci6n en lo que se refiere a la situaci6n precisa, las caracterfsticas y el comportamientode los recursos naturales y el medio ambiente. En vista de estos vacfos de informaci6n, escasi imposible formular polfticas y emprender una planificaci6n a largo plazo que sea objetivay sostenible. Los escasos conocimientos bfisicos que existen en torno al medio ambiente localy los recursos naturales limitan ]a habilidad para definir los reglamentos, los incentivos, losdesincentivos y las acciones. Este trabajo refleja este imbalance cuando insiste en laimportancia de la informaci6n. Ofrece ejemplos de implementaci6n ineficaz de polfticasatribuible a ]a ausencia de informaci6n. La hip6tesis fundamental es que los recursosnaturales y el medio ambiente de cada pas son 6nicos. Por lo tanto, cada pais debe Ilevar acabo sus propias investigaciones y disefiar sus propias acciones para resolver sus problemas.Los conocimientos y las experiencias de otros parses pueden indicar el sendero a seguirse,
pero cada pafs tiene que construir su propio camino -- y caminar sobre 61 por sus propios
medios. 
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El 4 de mayo, 1992 las siguientes observaciones fueron recibidas de 
la Secretaria del Medio Ambiente, SEMA/CONAMA en El Salvador. 



LU 1J!IIIUL"'Ii
ULIIII UUl 

Y GANADERIA 

HEPUBLICA VELLdbALVAD1j. c.A. 
SkRETAR1A t JLCLrri\'A
 

DEL MEDIC) kt.tBIFNI'F
 
IFF. FAX: 506-245057San Jose Costa Rica. ECEIVED MAY 4 M2 

SRITA. SILVIA MARIN:
 
Cumr[Liendo 
con el compromise 
de 
remitirle comentarios 
sobre 
el
El Salvador", 

doc'umento "El Proyecto Promesa y las Politicas Ambientales en
traslado 
a usted 
las inquietuden 
sobre 
el mismo,
emanadas de loE tdcnicos de esta secretaria qua participarfn 
on su
revi-':i n.


.1-'igNTARIOS. 
En primer lugar y como aspectos generales Be sugiere mejorar la
redacci6n y el enfoque del contenido do cod 
 tema en func16n de a
que se pretende ttansmitir, debe eliminarse al mdximo los excesivos
oscurantismos 
y las distorsiones conceptualea qua abundan a trav6s
del mismo. La continua incongruencia
trav~s en la artieulaci6n de ideas adel documento, 
no permite extraer el 
fruto qua 
se supone
debe generar pare quien ]o utilice.


* 0-nrlontar los objetivos, 
ya 
qua estan 
mal enfocados
PlurLceamiento resulta poco clare en relacidn al tema del documento.
 
y su
 

* Debido a la excesiva 
felta de Conocimiento detdcnlcos especializados muchos t6picos
que se han pretendido discutir dentro del
documento, se ha incurrido en ifconsietencuas tdcflica,
valor
su como documento !inimizando
b4sico
aiblentales. pare el diseflo de polltteas

dicionalmente el documento presents muchoa vacios conceptuales
frecuentemente 
 Se apoya y
investigados, en suposiclones


ni comprobados, o criterios no
no obstante 
 de la prolffica
informacifn de que se dispone para sustentarlos.
 
* En lo particular 
, parece que no se
juegan las instituciones, 

tiene clara el papel qua
en lo
pretendidndose qua se refiere
indicar a politicas,
qua las 
ONG'S 
definan 
Politicas 
y que

PROMESA, aifendo un proyecto, tenga ingerencia haste
sanciones 
( tal Como n permisosse expresa yen

enmendar estos 

la peg. 61), se recomlenda
 errores 
inaceptables.

* Per otra parte on nlingdn momento se articula la responsabilidad
primaria de la Secretarfa Ejecutiva del Medlo Ambiente, Como 6rgano
ejecutor del CONAMA, y responsable directo do la Politica Ambiental
de El Salvador, con la actividad que podria derivarse en este campo
en In ejecuci6n de PROMESA.
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* En cuanto a la definicion de politicas, el concepto que se adopt.a 

es muy limitado y en la discus16n se confunde 1o correspondiente al 

entorno de POLITICA con PROYECTO no percibiendose, como las 

acciones de PROMESA corit.ribuiran a llenar los vacios de politica 

ambiental que se sedalan. Se sugiere ajustar estos aspectos. 

* En Io relativo al marco macro-econ6wico, no se encuentra ningdv
 
macroanalisis de relacl6n, entre el impacto de la politica 


economica y los problemas ambientales, mucho menos criterios que
 

orienten medidas correctivas o planteamientos objetivos hacia una
 

metodologia de reorientaci6n de politicas. Seria conveniente
 
analizar mejor esto y rediwensionar su contenido.
 

* En el capitulo relativo al proceso de formulacion de poiiticas,
 
lo que menos se encuentra es una estructura conceptual que defina 
tal proceso, mas bien se describen funciones generales de algunos 
or'ganos del estado y Las caracteristicas de la estructura legal 
vigente. 

Por otra parte, al internarse en" elementos de politica 
implementable"; se mezclan criterios aplicables mas a proyectos que 
a politicas, dado que la priorizaci6n de politicas o medidas de 
politica no sugieren factibilidad financiera. 

Consideramos que debido a las profundas deficiencias t6cnicas y 
conceptuales de este doc ento, debe analizarse detenidamente antes 
de editarlo, de lo co ario su aporte no sera significativo. 

Ing. FidAo Ramos 
SECRETARIA EJECUT1VA DEL MEDIO AMBIENTE 
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FIG. I 
ORGANIZACION DEL PODER EJECUTIUO DE EL SALUADOR
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Fig. 3 

ESTRUCTURA OPERATIUA DE LA SECRETARIA EJECUTIUA DEL MEDIO AMBIENTE 
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Fig. 5
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TALLER SOBRE POLITICAS AMBIENTALES
 

EN EL SALVADOR
 

PACA/CARE/USAID 

SAN SALVADOR,
 

9 DE ABRIL DE 1992
 

HOTEL EL SALVADOR SHERATON.
 



San Salvador, 9 de Abril de 1992 

TALLER SOBRE POLITICAS AMBIENTALES 

EN EL SALVADOR 

AGENDA DEL DIA 

0730 - 0800 Inscripci6n de participantes 

0800 - 0815 Inaguraci6n del evento por el Director Ejecutivo 
del SEMA/CONAMA, Lic Miguel Eduardo Araujo 

0815 - 0830 Perspectiva del proyecto PROMESA 
Representante de la US-AID 

0830 - 0850 Explicaci6n sobre el Informe de Polfticas Ambientales 
Dr Dennis McCaffrey, Consultor para PACA/CARE 

0850 - 0920 Mecinica del Taller sobre Polfticas Ambientales 
Francisco Serrano, Consultor temporal para PACA/CARE 

0920 -0945 Caf6 

0945 - 1000 Organizaci6n de las mesas de trabajo 

1000 - 1200 Primer perfodo de mesas de trabajo 
Discusi6n 

1200- 1400 Almuerzo 

1400 - 1530 Segundo perfodo de mesas de trabajo 
Elaboraci6n de acetatos 

1530- 1600 Caf6 

1600 - 1700 Plenaria. Presentaci6n de resultados y comentarios. 

1700 - 1710 Clausura del evento 



TALLER SOBRE POLITICAS AMBIENTALES PACA/CARE/USAID 

LUGAR: San Salvador, Hotel El Salvador-Sheraton 

FECHA: 9 de abril de 1992. 

INTRODUCCION: 

Este taller multisectorial Cue llevado a cabo para proporcionar al equipo de PROMESA un 
criterio adicional para el disefio inicial del componente de Polifticas Ambientales. Aun cuando 
fue proporcionado a los participantes un documento base elaborado por el equipo de 
PACA/CARE, los resultados del taller son mas bien un reflejo independiente de los criterios
 
de los participantes. Asistieron personas del sector ptiblico (principalmente del MAG,
 
SEMA/CONAMA, MIPLAN, Fiscalia, etc.) y del sector privado (principalmente ONG's
 
conservacionistas; ver listado de participantes en apfndice III). El equipo de Polfticas
 
Ambientales de PROMESA contarin adem~is con otros documentos bases, como el perfil

ambiental de El Salvador, el inventario de Politicas Ambientales y otros. Observese que este
 
taller probablemente tendrAi mucho mayor valor si se da un seguimiento con otros talleres mas 
especializados y con mas tiempo en esta misma Area de Polfticas Ambientales. 

DESENVOLVIMIENTO: 

El evento se Ilevo a cabo segfin la Agenda establecida en la primera p~gina de este
 
documento.
 

En primer lugar el acto Cfie inaugurado por el Licenciado Miguel Eduardo Araujo, Director 
Ejecutivo de SEMA/CONAMA. En su presentaci6n el Licenciado Araujo enfatizo la
 
necesidad de evaluar politicas e impactos ambientales positivos de las actividades del hombre.
 
Sugiri6 ademis buscar areas de productividad asf como un marco de polfticas consistentes.
 
Indico que en 1992 se inicia un nuevo El Salvador que a ]a vez debe incluir un nuevo
 
enfoque hacia el medio ambiente y el desarrollo del pais.
 

En segundo lugar, el sefior Peter Gore, representante de la AID, dio una descripci6n general
del proyecto PROMESA. Enfatizo de que ya es hora de actuar. Bajo la concepci6n de la 
AID, aun cuando los dafios son grandes y de siglos hay que empezar. Sugiri6 buscar desde el 
inicio una coherencia entre las politicas, las instituciones, las ONG's y demis elementos. 
Hay que buscar y asignar recursos a quienes pueden actuar. Hay que ayudar a la poblaci6n a 
dimensionar las problemiticas y soluciones ambientales. Finalmente hay que experimentar en 
forma demostrativa como se puede actuar en el campo en el buen manejo de los recursos 
naturales. 
En tercer lugar, el Doctor Dennis McCaffrey, co-autor del documento sobre Polfticas 

.el 



Ambientales, trazo en forma gendrica el contenido de este documento. Indico que el
 
documento se concentrara en 
uno de cinco aspectos generales de la problemftica ambiental: 
el del Manejo y Aprovechamiento de los Recursos Naturales Renovables. Por tanto no
 
abarcaba la contaminaci6n, la ecologfa marina, la ecologia urbana ni la energia. 
 Asimismo,
indico que aun cuando se presenten ejemplos, se habia evitado hasta donde se podia emitir
juicios de importancia y prioridad. Enfatizo que consideraba de gran importancia las 
definiciones presentadas en el documento. Tambi6n sostuvo que el proceso de participaci6n
 
es muy importante, en particular en 
 esta etapa de democracia incipiente en El 
Salvador. Esto requiere adiestramiento. Concluyo sefialando la necesidad de definir polfticas 
que sean operativas, que sefialen los requerimientos para implementar efectivamente estas 
polfticas y como satisfacer estas necesidades. 

En cuarto lugar, el sefior Francisco Serrano, sefialo la mecfinica del taller. Hizo enffisis en la 
conveniencia de que los participantes no limitaran su participaci6n hacia o contra el contenido 
del documento base para el taller, aun cuando era muy conveniente el conocer el criterio al 
respecto. Acto seguido, se concreto esencialmente a leer en forma ligeramente ampliada ]a
hoja de instrucciones proporcionada a los participantes y que se presenta en este documento 
(ver ap6ndices I y II). 



RESULTADOS DE LAS MESAS DE TRABAJO 
DEL TALLER SOBRE POLITICAS AMBIENTALES 

GRUPO DE TRABAJO #1 

A. INTEGRANTES 

- Dennis McCaffrey
 
- Carlos Aguilar Molina
 
- Cesar Abrego
 
- Jos6 Bueno
 
- Megan Hill
 
- Mercedes Llort
 
- Francisco Perdomo Lino
 
- Jos6 Luis Rodriguez
 
- Mario Soundy
 
- Agustfn Blanco Hernindez
 
- Francisco Rivas
 
- Peter Gore
 

B. RESULTADOS 

I-Inversi6n del Sector P6blico. 

A-De qu6 problema se trata?
 
El deterioro ecol6gico
 

B-Politica propuesta:
 
Establecer criterios para evaluar y asegurar que la inversi6n ptiblica y

privada propuesta no contribuya al deterioro ecol6gico.
 

C-C6mo resolveri el problema esta poliftica?

Regulando aquellos proyectos que tienen efectos directos o colaterales que deterioran los
 
recursos naturales y el medio ambiente.
 

D-Entidad responsable: 
Financiamiento: MIPLAN/SETEFE 

Ministerio de Hacienda 
Ejecuci6n: CONAMA-SEMA 

MIPLAN/SINACIP 



II-Informaci6n.
 

A-De qu6 problema se trata?
 
Ausencia de un sistema nacional de informaci6n sobre los recursos naturales y el medio
 
ambiente.
 

B-Polftica propuesta.
 
Establecer un sistema de investigaci6n, informaci6n, capacitaci6n y divulgaci6n de los
 
Recursos Naturales y el Medio Ambiente.
 

C-C6mo resolveri el problema esta polftica?

Generando informaci6n sistematizada de cada uno de los recursos y su interrelaci6n, que est,

disponible 
a los usuarios para el desarrollo de actividades productivas en forma sostenida 

D-Entidad responsable.
 
Financiamiento: No definido
 
Ejecuci6n: SEMA
 

III-Incentivos y Desincentivos.
 

A-De qu6 problema se trata?
 
No existe un sistema de incentivos que estimule a los habitantes a evitar el deterioro de los
 
recursos naturales.
 

B-Poliftica propuesta.
 
Establecer un sistema de incentivos, basado en el monitoreo de los efectos de las polfticas

macroecon6micas y sectoriales sobre los recursos naturales.
 

C-C6mo resolver6i el problema esta polftica?

Implantando incentivos que sean atractivos y que estimulen a ia poblaci6n para que 
se haga
 
un mejor uso de los recursos naturales.
 

D-Entidad responsable.
 
Financiamiento : GOES
 
Ejecuci6n : Comit6 Econ6mico
 

IV-Reglamentaci6n.
 

A-De qu6 problema se trata?
 
Diversidad y d!ispersi6n de leyes relacionadas con el medio ambiente que se
 
vuelven contradictorias e ineficaces.
 

B-Polftica propuesta.
 



Unificaci6n de la normatividad ambiental 

C-C6mo resolvergi el problema esta politica? 
Mediante la emisi6n de una Ley Marco o C6digo Ambiental 

D-Entidad responsable. 
Financiamiento: GOES - Instituciones Internacionales 
Ejecuci6n: MAG 



GRUPO DE TRABAJO #2 

A. INTEGRANTES 

- Rub6n D. Nufiez
 
- Jos6 Roberto Denys
 
- Constance McCorkle
 
- Luis E. Gusmfn Cucal6n
 
- Ricardo Hernindez
 
- Rafael Marroquin
 
- Juan Marco Alvarez
 
- Alma Sonia Nuila
 
- Magno Tulio Sandoval
 
- Rafael Serrano Ciceres
 
- Carlos Solorzano
 
- Cristina Barrios Cader
 
- Don Harrington
 

B. CONCLUSIONES 

I- Inversi6n del sector P6blico 

A- De que problemas se Irata?
 
La no existencia de una Polftica de ordenamiento territorial
 

B- Politica Propuesta
 
Inplementaci6n de un 
Plan Nacional que involucre los aspectos: 

-Legal
 
-Institucional
 
-Planificaci6n
 

C- Como resolveri el problema esta Poliftica?
 
Proporcionando un adecuado ordenamiento de los Recursos Naturales Renovables para su
 
desarrollo sostenido.
 

D-Entidad Responsable
 
Financiamiento interno y externo: 
 No definido 
Ejecuci6n: MIPLAN, coordinando con diferentes instituciones 

A 



II- Informaci6n 

A- De que problema se trata?
 
No existe informaci6n actualizada sobre los Recursos Naturales Renovables y Humanos;
 
deficit de personal capacitado.
 

B- Polftica Propuesta
 
Capacitaci6n del recurso humano y estabilidad de las entidades ejecutoras.
 

C- Como resolveri el problema esta Polftica?
 
Proporcionando informaci6n adecuada para la toma de decisiones.
 

D-. Entidad Responsable
 
Cada Instituci6n segin su ,irea.
 
Financiamiento interno y externo : No definido
 
Ejecuci6n : cada instituci6n 

III- Incentivos y Desincentivos 

A- De que problema se trata?
 
Muy poca conciencia Politica en la toma de decisiones para aplicar incentivos vigentes y
 
crear nuevos; asimismo existe sobieexplotaci6n de los recursos por encima de su capacidad
 
disponible.
 

B- Polftica Propuesta
 
Disefiar incentivos y desincentivos en base a consultas multidisciplinarias.
 

C- Como resolver, el problema esta Polftica?
 
Orientando inversiones y actividades socio-econ6micas que mediante incentivos y

desincentivos prornueva un desarrollo sostenido.
 

D-Entidad Responsable
 
CONAMA/SEMA
 
Financiamiento: CONAMA/SEMA
 
Ejecuci6n: Cada instituci6n de acuerdo al recurso que maneje.
 

IV- Leaislaci6n (Reglamentaci6n)
 

A- De que problema se trata?
 
La Legislaci6n vigente se encuentra desfasada, dispersa e ineficiente, asf como la falta de
 
aplicabilidad por las instituciones responables.
 

B- Politica Propuesta
 
Consolidaci6n de ia Legislaci6n mediante la creaci6n de un C6digo del 
 MEDIO 
AMBIENTE; asf como la agilizaci6n de su aplicaci6n. 

*1 



C- Como resolveri el problema Esta Polftica?
 
Mediante un mejor control y uniformidad en ia aplicaci6n del CODIGO DEL MEDIO
 
AMBIENTE para lograr un manejo adecuado de los recursos naturales.
 

D- Entidad Responsable: CONAMA/SEMA
 
Financiamiento: CONAMA/SEMA
 
Ejecuci6n: MAG.
 



SESION PLENARIA: DISCUSION Y RESULTADOS 

Exactamente a la hora programada (4:00 p.m.) se di6 inicio a la sesi6n plenaria. 

Durante ia primera pare de la discusi6n el concepto de ordenamiento territorial domino la
discusi6n. Se indico que esta era una actividad prioritaria y que el ejecutor principal deberia 
ser el Ministerio de Planificaci6n. Mas adelante en la discusi6n surgio un conflicto existente 
entre dos modelos de ordenamiento territorial que actualmente se proponen para El Salvador; 
se esperaba ]a intervenci6n de la SEMA para resolver este conflicto. 

Durante la segunda parte de la discusi6n se enfatizo ia necesidad de hacer cumplir las leyes.
Un nuevo participante en el escenario ambiental --ia Fiscalfa General de ]a Reptiblica-- centro
ia atenci6n del grupo al mencionar varias acciones concretas en este sentido. Representado 
por un fiscal ecol6gico, ia Fiscalia sefialo varios casos en que se habfan tornado ya
declaraciones, citado a testigos e inclusive formalmente puesto orden de detenci6n para

infractores al medio ambiente.
 

Finalmente se reenfatiz6 normatividad y ejecuci6n en el 6mbito ambiental, y la esperanza de 
que el proyecto PROMESA pudiese ser un catalizador importante y efectivo en este nuevo 
empuje ambieiital. 

Entre las crfticas sefialadas, se seial6 refleja un marco de polftica ambiental si no m6s bien 
un conjunto de criterios, programas y acciones. Asimismo, se indico que el tiempo del taller 
era insuficiente para abarcar ]a temftica sefialada en forma satisfactoria. 

CONCLUSIONES: 

Este evento proporciono algunas perspectivas de gran importancia para el equipo de Polfticas 
Ambientales de PROMESA. 

En primer lugar, es evidente de que han habido esfuerzos extensivos (aun cuando aislados)

por definir polfticas ambientales en distintos campos de esta Airea. 
 Adem~is del ordenamiento
territorial, los recursos forestales, pesqueros y el suelo han recibido una cantidad considerable 
de atenci6n. Sin embargo, son evidentes las enormes lagunas en estas areas y aun mas en las
 
otras, en particular por ]a falta de informaci6n base.
 

En segundo lugar, tambifn se hace evidente ia ausencia de politicas ambientales amplias y
coherentes. Es este un campo muy nuevo para El Salvador. Urge ]a capacitaci6n de
personal y la consolidaci6n de las instituciones que velan por el buen manejo de los recursos 
naturales y medio ambiente. 

Finalmente, aun cuando no hubo concenso o claridad sobre la conveniencia a plazo inmediato 
de establecer un C6digo Ambiental e inclusive un Ministerio de Recursos Naturales y de
Medio Ambiente, la discusi6n evidcncio que estos temas son considerados de enorme 
importancia y relevancia para el pais. 

.-' ( 



APENDICE I: INSTRUCCIONES A PARTICIPANTES 

Este taller esti contemplado en cuatro partes: 

1. La primera parte (8 a 10 am.) es la inauguraci6n y las bases e instrucciones generales del 
taller. Incluye el primer receso o caf6. 

2. La segunda parte es ]a primera mesa de trabajo (10 12 am).a En este perfodo se
analizarin cada uno de los cuatro instrumentos de implementaci6n de politicas siguientes: 

a) lnversi6n p6blica 
b) Informaci6n 
c) Incentivos y desincentivos y 
d) Regulaciones 

Cada uno de estos instrumentos politicos se analizarA (durante media hora
 
cada uno) de ia siguiente manera:
 

2.1 Listar cinco acciones consideradas como importantes
2.2 Seleccionar las dos acciones consideradas como prioritarias.
2.3 Tomar estas acciones prioritarias e identificar lo siguiente:

2.3.1. Cual es el problema que se busca corregir? 
2.3.2. Qu6 politica se propone? 
2.3.3. Como resolverni el problema esta politica? 
2.3.4. Que entidad(es) es responsable de implementarla? 
2.3.5. Quien(es) debe(rin) financiarla? 

Durante esta sesi6n de ia mafiana, por razones de tiempo y efectividad,

cada mesa deberi limitarse a tomar sus notas en forma general y r6pida.
 

3. La tercera parte -- separada de la segunda por el almuerzo -- es la segunda mesa de
trabajo (de 2 a 3:30pm). Durante esta sesi6n cada mesa deberi poner en forma clara y
concisa los resultados obtenidos siguiendo el formulario muestra EN LOS ACETATOS (el
relator deberi encargarse de irlos escribiendo). Por favor obsfrvese lo escueto de los espacios
proporcionados en este formulario muestra. Esto es para asegurar de que pueda ser 
presentada en forma clara, concisa y BREVE en la 6ltima parte del taller. 

4. Finalmente, habri una sesi6n plenaria en que se presentarin los resultados de cada mesa, 
con un breve periodo para discusi6n y comentarios (4 a 5 pm). 

Los resultados de este taller serin presentados al grupo de PROMESA en forma integra e 
independiente (aunque anexa) al documento utilizado como orientativo. 



APENDICE II: GUIA PARA COMPLETAR ACETATOS DE MESAS DE TRABAJO 

1. Inversi6n del Sector P'lblico 

A. De Que Problema Se Trata? 

B. Polftica Propuest,. 

C. Como Resolveri El Problema Este Poiftica? 

D. Entidad Responsable:
 

Financiamiento: 
 Ejecucion: 

A. De Que Problema Se Trata? 

B. Polftica Propuesta 

C. Como Resolveri El Problema Este Polftica? 

D. Entidad Responsable:
 

Financiamiento: 
 Ejecucion: 



San Salvador, 9 de Abril de 1992 

TALLER SOBRE POLTICAS AMBIENTALES 
EN EL SALVADOR 

._. Investigaci6n 

A. 	De Que Problema Se Trata? 

B. 	Polftica Propuesta 

C. Como Resolvergi El Problema Este Polftica? 

D. Entidad Responsable:
 

Financiamiento: Ejecucion:
 

A. De Que Problema Se Trata? 

B. 	Polftica Propuesta 

C. 	Como Resolveri El Problema Este Polftica? 

D. 	Entidad Responsable:
 

Financiamiento: Ejecucion:
 



San Salvador, 9 de Abril de 1992 

TALLER SOBRE POLTICAS AMBIENTALES 
EN EL SALVADOR 

III. Incentivos Y Desincentivos 

A. 	De Que Problema Se Trata? 

B. 	Poliftica Propuesta 

C. Como Resolveri El Problema Este Poliftica? 

D. 	Entidad Responsable: 

Financiamiento: Ejecucion: 

A. 	De Que Problema Se Trata? 

B. 	Poliftica Propuesta 

C. 	Como Resolveri El Problema Este Poliftica? 

D. 	Entidad Responsable:
 

Financiamiento: Ejecucion:
 



San Salvador, 9 de Abril de 1992 

TALLER SOBRE POLTICAS AMBIENTALES 
EN EL SALVADOR 

IV. Reglamentaci6n 

A. 	De Que Problema Se Trata? 

B. Polftica Propuesta 

C. 	Como Resolveri El Problema Este Polftica? 

D. 	Entidad Responsable:
 

Financiamiento: 
 Ejecucion: 

A. 	De Que Problema Se Trata? 

B. Polftica Propuesta 

C. Como Resolveri El Problema Este Polftica? 

D. Entidad Responsable:
 

Financiamiento: 
 Ejecucion: 



APENDICE III. LISTADO DE PARTICIPANTES 

-Miguel Eduardo Araujo.
 
Economista y Abogado
 
SEMA/CONAMA
 
Director Ejecutivo 
55 Ave Sur, Centro Roosevelt Edif. A ler nivel 
23-9041 
Casa:Calle Los Cedros 17-D, Villas del Bosque Urb.Sta Elena 

Antiguo Cuscathin 

-Carlos Aguilar Molina. 
Ingeniero Agr6nomo 
CENREN 
Jefe Servicio Conservaci6n de Suelos
 
Cant6n El Matazano, Soyapango
 
77-0622 Ext.71
 
Casa:Block D-3 #17-A Col. Santa Alegria, Ciudad Delgado 

76-0907 

-Cesar Abrego Funes 
Bi6logo Pesquero
 
SEMA-Area Recursos Marinos
 
Coordinador del Area
 
23-9041
 
Casa:Reparto Guadalupe, Calle Monterrey #37F
 

-Juan Marco Alvarez.
 
Administrador de Empresas/Conservacionista
 
Fundaci6n Eco Activo 20-30
 
Presidente (en funciones)
 
Director Ejecutivo
 
79 Ave Nte #509 S.S.
 
23-8947 / 23-3620
 
Casa:3a Calle Pte #3647 S.S.
 

98-0455 

-Jos6 Bueno Alf6rez 
Economista 
Unidad de Anilisis de Politicas Agrop. 
T6cnico Analista 
79 Ave Nte 717 Col. Escal6n 
24-1787 y 23-4981 
Casa: Col. Guadalupe Pje.20 #8, Soyapango 



-Cristina Barrios Cader
 
Arquitectura/Planific. del Desarrollo/Disefio Urbano
 
Secretaria Ejecutiva del Medio Ambiente
 
Coordinadora de Desarrollo Urbano y Rural
 
Edif. "A" planta baja, Cond. Roosevelt 55 Ave.Sur
 
79-3880
 
Casa: Pasaje Orion #6-0 Ciudad Sat6lite, S.S.
 
74-1031
 

-Agustin Blanco Hernfndez.
 
Abogado
 
Fiscalfa General
 
Fiscal Ecol6gico
 
Fiscalfa General. Centro de Gobierno 26-1544
 
Casa:Calle Circunvalaci6n #5 Lomas de San Fco. Resid.ishuatin 

73-3669 

-Ruben Darfo Nufiez.
 
Economista Agrfcola
 
Abt Associates Inc. (PROMESA)
 
Coordinador Investigaciones
 
4800 Montgomery Ln, Suite 500, Bethesda Md 20814 
(301) 913-0500
 
Casa: 4808 Moorland Ln, Apt 405 Bethesda Md 20814
 

(301) 913-5920 

-Jos6 Roberto Denys
 
Ingeniero Agr6nomo
 
CENREN
 
Director
 
Cant6n El Matazano, Soyapango 27-0484
 
Casa:Ave Las Palmas #235 Col San Benito, S.S.
 

24-6365
 

-Peter Gore. 
Profesor 
USAID 
Asesor Ambiental 
Ave. Olfmpica 
98-1666 

-Luis Eduardo Guzmin Cucal6n. 
Lic Administraci6n de Empresas 
Comitd de Emergencia Nacional 
Jefe de Departamento 
Ministerio del Interior. Centro de Gobierno 
22-7328 
Casa:Calle Chiltiupan A-5 Jard. de Merliot 

78-7117 



Don Harrington
 
Economista Agricola
 
USAID
 
Sub Jefe
 
Agricultura y Recursos Naturales
 
98-1666
 
Casa: Torre Olfmpica 

-Megan Hill.
 
AID/. nterno
 
AID
 
Ave.Olfmpici
 
98-1666
 

-Ricardo Hern6ndez.
 
Bi6logo Pesquero
 
CENDEPESCA
 
Director General
 
Final la Ave Nte, Nva San Salvador
 
28-.0034
 
Casa:Col 10 de Sept. Block #135, S.S.
 

74-0578 

Laura Henrfquez
 
Periodista
 
Movimiento Ecol6gico Salvadorefio
 
Directora Secretaria
 
Calle El Progreso, Pje. Peralata #43, S.S.
 
23-3390
 
Casa: Lomas de Versalles 3, Calle 1 #11
 
73-2678
 

Ricardo Antonio Ibarra Manzanares 
Lic. y Msc. en Oceanograffa Biol6gica 
Fundaci6n Salvadorefia de Recursos Marinos y Limnol6gicos (FUREMAR) 
Presidente 
Santa Tecla 
28-0004 
Casa: Col. Montebello Pte. Pje. Toledo #7 S.S. 
74-1579 

-Mercedes Liort 
Economista 
SEMA 
Coordinadora Cooperaci6n T~cnica y Financiera 
23-9041 
Casa:Calle El Lirio 151 Col Maquilischuat 

23-2172 



-Dr.Constance McCorkle
 
Cientffico, Antrop6logo
 
Proyecto PROMESA
 
Jefe del Equipo
 
USAID/EI Salvador
 

-Dennis McCaffrey
 
Abogado
 
Consultor PACA/CARE/USAID
 
Consultor en Politicas Ambientales
 
(301) 977-1845 

-Rafael Antonio Marroquin Tobar.
 
Lic. Adm6n de Empresas
 
CENREN
 
Jefe Dpto. Planificaci6n
 
Cant6n El Matazano
 
77-0622
 
Casa:Calle Asunci6n #36 Col San Mateo
 

23-1024 

- Ana Carolina Martinez
 
Arquitecto
 
PACA/CARE/ES
 
Coordinador Nacional
 
79 Ave. Norte #509
 
Col. Escalon (c/o FESA 20-30)
 
23-8947 Fax 23-3620
 

-Alma Sonia Nuila M. 
Ingeniero Agr6nomo 
UAP/MAG 
T6cnico Analista 
79 AVe Nte #717 
24-1787 / 23-4981 
Casa:13 Calle Pte #80 Col. Las Palmeras Sta Tecla 

28-4479 

-David Palmer.
 
Geographic Information Consultant, (PROMESA)
 
University of Florida
 
Researcher
 
345 Wer Hall, Dept of Civil Eng, University of Florida
 
Gainesville Fl.
 



-Francisco Antonio Perdomo Lino.
 
Ingeniero Agr6nomo
 
CEL
 
Jefe Dpto Protecci6n de Cuencas Hidrogrificas
 
CEL-CENCADE Km 11 1/2 Carret. Puerto La Lib. 
28-4674 
Casa:Urb.Metropolis Diagonal Arturo Romero, Polig.F #13 S.S. 

74-5622 

-Francisco Rivas M6ndez
 
Ingeniero Agr6nomo
 
Asociaci6n Amigos del Arbol-AMAR
 
Presidente
 
Col Las Mercedes, C Los Granados #9
 
23-1841
 
Casa:Col Centro Am6rica, Calle S.S. #241
 

74-4052 

-Jos6 Luis Rodrfguez Dfaz
 
Abogado
 
Centro de Recursos Naturales (MAG)
 
Jefe Dpto Jurfdico
 
Cant6n Matazano, Soyapango
 
77-0622 Ext.52
 
Casa:Urb Metropolis Pje 4 #15-A
 

74-5404 

-Magno Tulio Sandoval 
Abogado 
SEMA/CONAMA 
Consultor Juridico 
79-3830 
Casa:Final 8a Ave Sur y 8a C Pte #2 Santa Tecla 

28-3047 

-Francisco Serrano. 
Bi6logo Ecol6go 
PACA/CARE 
Consultor 
79 Ave Nte #509 (c/o FESA 20-30) 
23-8947 / 23-3620 
Casa:la C Pte #312C S.S. 

23-7320 



-Rafael Antonio Serra.,o Ccere&.
 
Abogado
 
ISTA
 
Unidad de Estudios y Proyectos
 
Jefatura
 
Km 4 1/2 Carret. Sta Tecla
 
24-6437
 
Casa:Cond.Arboledas 301 "A" S.S.
 

24-5565 

-Carlos Solorzano Trejo. 
Abogado 
Fiscalia General de la Repdiblica 
Fiscal Especifico para Asuntos Ecol6gicos 
Edif.PRODISA Centro de Gobierno 
26-1544 
Casa: Ave Juan Pablo II Edif. D #303 

-Mario Ronald Soundy M. 
Arquitecto 
MIPLAN 
Asesor T6cnico 
Centro de Gobiemo 
22-2522 
Casa:Pje 3 #17 Col. San Francisco 

24-5039 


