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I. LOS AVANCES DEL ESTADO SH MATESIA OS DiSSAESOLLO DE ZOMAS 
ALTAS OE LA REGIOH AMOIMA ¥ LAS CMSHCAS EíIDSOGRAFICAS 

El interés del estado en plantear y e.jecotaj." sstrategias para el desarrollo 
de las zonas altas ha vesíido crecieiíéo ssi forKs «rn: los países de la 
regidn andina. La puesta en pcáctáca d® dictías estrategias no es sii^ple 
hablándose cada pais enfrentado a una serie ds dificultades q?2<s se resunien en 
los siguientes aspectoss i) la necesidad áe [regioiiiaiisar, detarminar y 
priorizar íjnidades básicas de desarrollo en las sonas altas? ii) la necesidad 
de organizar y coordinar institucioíialsísenta las acciones del estado en las 
zonas altas; iii) la necesidad de organizar la participaeióíi de los 
beneficiarios para fomentar su propio desarrollo d© "adentro hacia afuera"; 
iv) la necesidad de disponer de criterios andinos y coiioeisíieiitos técnicos y 
metodológicos para favorecer el desarrollo de las a o M S altas. Sn el 
presente trabajo se tratará con mayor énfasis el ¡íranto iv) revisándose 
someramente los avances logrados en los tras priitioros. 

1. La reEionalizaci6n en las aonas da alta fsontaña 

Con respecto a la necesidad de regionalizacidn y determinacida de unidades 
básicas de desarrollo en la región andina se basi bseho numerosos ejercicios 
destacándose tres grupos de enfoques. 

- El enfoque de regionalización donde predominan criterios de carácter 
político-económico. Entre estos criterios se tienen los de homogeneidad y 
coinplementacién regional? límites provinciales o estatales vigentes? 
accesibilidad vial; presencia de grandes centros orbamosi tradición, historia 
y cultura; escala poblacional, territorial y número de regiones. Estos 
enfoques son usualmente aplicados a nivel naeional llegándose normalmente a 
delimitaciones amplias que siguen los traaos de lisíiites de demarcaciones 
políticas vigentes. Con la prevalencia d® los aspectos político-económicos 
es raro que se pueda incorporar la problemática bio-física o ambiental a 
pesar de que se ponga como una de las intenciones a ser alcanzadas. La 
prevalencia de los límites político administrativos isipid® este logro. Un 
ejemplo donde prevalece el enfoque político adiiiíiistrativo sobre el enfoque 
físico-ambientalista está dado por 1® propuesta de regionalización del Perú 
efectuada en febrero de 1983.1/ En dicha propaesta¡, a pesar de considerar 
aspectos técnicos como los limites de cuencas tíiárográficas se indica que "es 
indispensable la adaptabilidad de las regiones a la actual demarcación 
política ya que los desajustes que causarla el no toifiarlo en cuenta, 
provocaría problemas más complejos que el planteamiento de una 
regionalización puramente académica y teórica ÍSIC)"» En asta posición y a 
pesar de que se consideren aspectos técnicos como orografía, cuencas, suelos, 
vialidad y otros se logra aparentemente solo agrupar algunos departamentos y 
provincias. Al menos en lo que respecta a cwencas hidrográficas, salvo el 
caso de que los límites departamentales coineidiasi comí el litjsite áe cuencas 
la mayoría pertenece a más de una región (gráfico i)» 

- El enfoque de regionalización donde predoifíinaa criterios de carácter 
bío-físico y ambiental. Bajo estos criterios prevalecen conceptos 
climáticos, orográficos, demográficos, bidricos, productivos, ambientales y 
otros. Como resultado de la prevalencia de estos criterios se regionaliza en 
base a cuencas hidrográficas, valles, punas, niveles altitodinales, zonas de 
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vida, zonas climáticas, etc. Estos enfoques son usualmente planteados por 
ios sectores o subsectores del gobierno que tienen como misión realizar 
(fianelos y conservación de recursos naturales como el agua, bosques, suelo, 
fauna y otros. Como ejemplo se tiene el de la identificación de cuencas 
prioritarias efectuada por la Dirección de Manejo d© Cuencas del Ministerio 
del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables de Venezuela 2/ y el de 
identificación de zonas homogéneas para si riego en el Perú (gráfico 2).3/ 

- El enfoque de regionalización y subregionalización selectiva que 
persigue la identificación de espacios donde se puedan considerar 
equilibradamente los aspectos físicos y ambientales con los aspectos politico 
adfliinistrativos. Este tipo de regionalización requiere subdividir el 
territorio en espacios lo suficientemente pequeños para constituirse en 
unidades básicas de desarrollo con participación local. Un ejemplo de este 
enfoque es el trabajo realizado por el Instituto Nacional de Desarrollo 
(IHADE) del Peró como base de una estrategia para el desarrollo de la 
sierra.^ El proceso de subregionalización de la zona andina lo denominan 
"Acondicionamiento socioeconómico del territorio". Segün el INADE: "El 
concepto de acondicionamiento socioeconómico del territorio, se refiere a un 
proceso de implementación de acciones que adecda el medio físico natural 
paras 1) articular física y económicamente las actividades productivas con el 
potencial de recursos y las necesidades de la población y de la producción; 
2) facilitar el aprovechamiento racional de los recursos naturales en armonía 
con los sistemas ecológicos; 3) organizar los asentamientos humanos 
facilitando el acceso de la población a los bienes y servicios en 
correspondencia con el medio cultural y con el medio natural; 4) recuperar la 
productividad de los ecosistemas; y 5) garantizar la soberanía y seguridad 
nacional. 

El acondicionamiento socioeconómico del territorio, inscrito en el 
esquema de integración territorial anteriormente expuesto, requiere la 
identificación de zonas estratégicas al interior de la región Sierra (SEZ). 
Dichas zonas estratégicas se seleccionan de acuerdo a los siguientes 
criterios: 1) identificación, a nivel nacional, de zonas de menor dinamismo 
relativo; 2) identificación de zonas de nivel de vida bajo pero que presentan 
potencial agrario alto o medio; 3) identificación de zonas que por su atraso 
se han constituido, o podrían constituirse, en áreas de conflicto 
sociopolítico agudizando el problema de la desintegración territorial. 

De acuerdo con el INADE, "...al interior de las ZES se han identificado 
un conjunto de micro regiones cuya delimitación preliminar se ha definido por 
provincias inscritas en "cuencas hidrográficas que se consideran como grandes 
Unidades de accesibilidad potencial". 

De este modo la cuenca se constituye en el espacio inmediato superior 
de integración horizontal de la micro región reanimada. La integración al 
interior de la cuenca se buscará en relación a la complementariedad de 
servicios, tanto en lo referente a la producción coono a la población. 

Existe un segundo nivel de integración entre la cuenca y los espacios 
con mayor población y desarrollo relativo actual. Estos espacios y centros 
con mayor población (aglomeración) y desarrollo (dinamismo) se constitutyen 
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en cesitcos de sec-yicios y de iatercaifibio, asi cotao Se SLcansfoíesiaeién ds la 
producción primaria a majcor ascala» 

Las "agloiflecacioines" de pobiacidii enii l¿s Siarra y las chancas 
pot@ncialÍ2adas a través <ie pcofcamas taicco rsgiomaliss comfoirísarán mía 
"unidad amplia de acondicionaiíiiento d©! territor io"' 011® deberá servir de 
ifiacco al acondicionatnisnto de la ítsicrorregióíí = 

El proceso de reanimación interno propuesto ®ÍI la estrategia se 
cealizacá en espacios atín taenores que la tñicrorcegidss la que le identifica 
con un diagnóstico aiicrorregional „ 

Estos espacios menores ubicados dentro de la mierorragión se 
denominarán áreas de animación. Se definen como un ámbito fisico equivalente 
a una micro cuenca en la que se propone la reactivación del sistema 
ecológico, mediante el KSO racional de los recursos que se traducirá en la 
elevación de los niveles de vida y de ingreso de la población, a través de 
una integración del productor rural al mercado en condiciones más ventajosas. 
Se constituyen así, en la base de la integración vertical productiva. 

Esta integración estará orientada a mejorar su capacidad de negociación 
desde los niveles más próximos de intercambio, como las ferias, hasta el 
nivel de los mercados más dinámicos y concentrados« 

El área de animación y la feria conforman en el proceso de integración 
la unidad básica del acondicionamiento del territorio a nivel micro regional 
las áreas de animación constituyen el objetivo concreto de apoyo del gobierno 
en materia de desarrollo comunal. 

A nivel más amplio, la microrregión en su proyección dinámica hacia una 
integración con la cuenca y hacia la aglomeración de mayor dinamismo se 
constituyen en unidades básicas de acondicionamiento territorial en el 
proceso de integración y el objeto específico del subprograma que se expondrá 
más adelante. 

El enfoque de regionalización de las monas alto andinas del Perú 
efectuado por el INADE conjuga, por lo expuesto, criterios politico, 
administrativos, económicos, sociales, físicos y ambientales. La pregunta que 
queda por resolver es porque, si este tipo de microrregionalización es 
aparentemente adecuado, no es mochas veces aceptado por las varias agencias 
que tratan de beneficiar a las poblaciones alto andinas. 

Por lo observado en los países o regiones del pals donde no hay una 
delimitación estable de los ámbitos de alta montaña cada uno de los sectores 
que interviene en dichas zonas: a) fija sus propios ámbitos de acción; b) 
programa sus actividades en dichos ámbitos en forma independiente; c) escoge 
sos propios beneficiarios; d) trata de incorporar a su gestión a las 
actividades que corresponden a otros sectores para lograr sus metas; e) 
evoluciona muy lentamente hacia una visión integral de desarrollo; f) como 
consecuencia de su aislamiento no se benefician de las experiencias de otros 
sectores y además se entorpecen mutuamente; y g) no llegan a beneficiar a los 
habitantes del lugar en forma equitativa. 
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Cuadro 1 

EJEMPLO DE EHFOQUES Y NOMBRES ASIGNADOS A PROGRAMAS DE DESARROLLO 
REGIONAL DE CARACTER INTEGRAL 0 r-SULTISECTORIAL 

Desarrollo intrarregional 
Desarrollo microrregional 
Desarrollo ryrai integrado 
Desarrollo urbano, interurbano, intraurbano 

Enfoque donde prevalecen Desarrollo comunal, distrial, provincial o 
aspectos politico- estadual 
adininistcativos Desarrollo seccional 

Desarrollo sectorial (industrial, minero, 
agrícola, etc.) 
Desarrollo de zonas limítrofes o extremas. 
etc. 

Desarrollo de grandes cuencas u hoyas 
hidrográficas 
Desarrollo de cuencas altas 
Desarrollo de zonas áridas, seiniáridas. 
tropicales, etc. 
Desarrollo de zonas de altura 

Enfoques donde prevalecen Desarrollo de sistemas hldricos, ríos. 
aspectos bio-fisicos lagunas, lagos, etc. 

Desarrollo de zonas forestales 
Desarrollo de laderas, valles, sabanas, 
pantanales 
Desarrollo de la sierra, de la selva, de 
la zona austral, de la costa, del chaco, 
etc. 
Desarrollo de zonas de vida silvestre 

Desarrollo de zonas estratégicas de Sierra 
Desarrollo de microcregiones asociadas con 
cuencas 
Desarrollo de áreas de animación asociadas 
con micro-cuencas 

Enfoques de Desarrollo de sectores de tratamiento 
conipatibilización ubicados en subcuencas 

Desarrollo de unidades básicas 



2= La oc.gamiaacidaTi del estado paira eontfibtair al desarrollo 
de las zomas -alfcas 

La necesidad de orgajiigacidii del ©stsdlo par® actusar ©n forcaa coordinada en 
beneficio del habitante de las sodios altas ©s si segmiido pwnto clave. El 
desarrollo de las sonas altas debe estar basado en fosííentar la capacidad de 
sus habitantes en ejecotar acciones "desde adentro" y en la ejecución de 
stiífltiples acciones cotfíplesüeíiitarias o witidiscipiiuarias = Hasta la fecha el 
estado está vjsyalííiente poco capacitado, debido a SÍS 5jsual centralización y 
sectorializacidfi y falta de recursos, para realizar esta tarea. Revisando 
las experiencias de organización se han encontrado las sigtjientes modalidades 
empleadas por el estado para fomentar el desarrollo y manejo integral de 
cuencas: 

- La modalidad de "coordinación intersectorial" de las acciones que 
realizan los diferentes organismos del estado en cada áenbito alto andino. 
Ello se logra por decisión propia de las agencias que intervienen en el 
ámbito o porque existe una autoridad local lo suficientemente respetada para 
hacer valer sus opiniones. En la mayoría de los casos esta coordinación no 
es factible inclusive si se tienen autoridades regionales, por lo que la 
presencia del estado es normalmente poco articulada. Un ejemplo es la 
ejecución de diversos programas de nivel nacional que realizan algunas de sus 
acciones en las zonas altas sin mayor consulta sobre las necesidades sentidas 
de la población local ni sobre la interferencia que puedan tener sus acciones 
con las realizadas por otras agencias. 

- La modalidad del "proyectos especiales", titulo que se le confiere a 
ciertos proyectos para actuar en un determinado ámbito andino (cuenca, valle, 
microrregión o distrito) con mayor autonomía y alcance. Estos proyectos, 
tienen usualmente más éxito si vienen asociados con préstamos o donaciones 
externas. Se constituyen en programas de desarrollo integral de cuencas, 
programas de desarrollo rural integrado, progratoas de desarrollo 
microrregional, o en programas vinculados a ejecutar acciones sectoriales 
como el riego.5/ El aspecto negativo de ios mismos es su poca continuidad 
por un exceso de víilnerabiiidad a cambios de gobierno, préstamos, asistencia 
externa, etc. 

- La modalidad de la "corporación local" autónoma o semiautónoma a 
nivel de una cuenca o región. Esta modalidad es aparentemente la más estable 
y duradera y por lo tanto la fórmula, hasta la fecha, que permite más 
fácilmente realizar acciones de largo plazo en beneficio de los habitantes 
del lugar, y que por sobre todo permite su participación y organización. El 
ejemplo más conocido en la región andina es de la Corporación Regional 
Autónoma Valle del Cauca.6/ 

- La modalidad de la "organización nacional" que es aparentemente la 
más lógica y que se basa en la adecuada participación de todo el aparato 
burocrático estatal desde la presidencia de la República hasta el habitante 
local organizado via la participación de los organismos regionales de 
desarrollo y el apoyo técnico-normativo de los ministerios. Esta modalidad, 
que supone un funcionamiento eficiente y continuo de ios niveles burocráticos 
nacionales o regionales, microrregionales y locales ha probado ser en la 
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pcáctica poco realizable debido a variaciones constantes en el aparato 
estatal. Por este motivo la mayoría de los programas para zonas altas 
planteados para sec ejecutados bajo esta organización resultan más fácilmente 
efectuados por "institutos nacionales" o entidades equivalentes que gozan de 
una cierta autonottiía. 

En el cuadro 2 se presenta un ejemplo de enfoque de organización 
funcional a nivel de un instituto.?/ 

Todas estas modalidades han sido utilizadas en alguna forma por los 
países andinos. Al igual que los limites de ámbitos su mayor debilidad ha 
sido el constante fluctuar en la adopción de las modalidades señaladas. 
Donde se ha mantenido y consolidado cualquiera de estas modalidades se ha 
tenido mayor éxito. En los demás casos cada cambio ha significado un 
retroceso. 

3. El fomento de la participación de los habitantes de las zonas altas 

El fomento de la participación de los habitantes en su propio desarrollo ha 
sido probablemente el aspecto más débilmente tratado por el estado en materia 
de desarrollo de las cuencas altas. El habitante por tradición política ha 
sido más inducido a "pedir" ayuda para su desarrollo mediante memoriales, 
cartas y otros, a las autoridades del pais y a "recibir" ayuda e incentivos. 
Esto ciertamente no ha fomentado su autosuficiencia. El problema ha sido 
superado sin embargo por varios programas que han fomentado la participación 
comunal como los de cooperación popular en el Peró, creando verdaderos 
incentivos, no para hacer primero lo que el estado desea, sino para asistir 
primero a los pobladores en sus necesidades más sentidas y recién superada 
esta etapa, trabajar en metas de mayor alcance y de interés mutuo. 

Las fluctuaciones tanto en los limites de los ámbitos de trabajo como 
de las modalidades de acción y organización del estado para trabajar en las 
zonas de alta montaña han perjudicado muchos intentos de fomento de 
participación al desconcertar y desarticular las organizaciones locales. Por 
ello existe la necesidad de crear un sistema de acción del estado para el 
desarrollo y manejo de las zonas altas, capaz de convivir con la 
inestabilidad tradicional. 

Los aspectos técnicos en el desarrollo de las zonas altas 

Lo referente a los aspectos técnicos se tratará" con amplitud más adelante por 
ser parte de la propuesta a ser presentada en el presente trabajo. 

En resumen para que los países de la región andina puedan fomentar el 
desarrollo y manejo de las zonas altas debe superar una serie de 
restricciones. Para ello disponen de los conocimientos y elementos 
necesarios que son fácilmente rescatables faltando primordialmente un trabajo 
de selección y adopción de modalidades para llevarlos a la práctica. 

En este trabajo se ha adoptado el planteamiento de limites o ámbitos de 
acción sustentados en la adecuación del medio físico a las actividades 
sociales y económicas particulares a las zonas altas, buscando fomentar su 
desarrollo de adentro hacia afuera. La cuenca hidrográfica ha sido además 
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tomada como la unidad de tcabaio. Ello no exime el trato de otcos ámbitos, 
mayores y menores que las cuencas. 

La cazón de considerar y trabajar a nivel de las cuencas es también de 
conveniencia práctica dado que las técnicas y métodos que se proponen son 
perfectamente válidos para otros ámbitos. 

Los gobiernos de la región andina no tienen sin embargo una trayectoria 
muy larga en materia de desarrollo y manejo integrado de cuencas a pesar de 
que los habitantes de las zonas altas si lo tienen. 

Inicialmente el estado ha considerado a las cuencas con fines de manejo 
del agua, en particular para controlar la erosión y las inundaciones y 
rtltimamente la calidad del agua. Este enfoque "hidrico" se amplió 
CGtisiderabísmente ciando S E hizo üeCesarlo planxfÍCÍÍL- el «aprovechamiento 
nidltiple del agua con el fin de evitar conflictos entre usuarios y para tener 
una mayor economía en las inversiones mediante la concepción de obras 
hidráulicas para varios usos. 

Posteriormente y gracias al aporte de otras disciplinas de carácter 
social, económico y antropológico se extendió el concepto de desarrollo 
integral de cuencas incorporándole técnicas de desarrollo regional. Esta 
evolución se presenta en el cuadro 3 elaborado por Babinovich y adaptado por 
E.Mazuera.8/ 

A la fecha los avances hechos por los estados de la región andina en 
materia de desarrollo y manejo de cuencas se pueden dividir en teóricos y 
prácticos. En el campo teórico se han construido las bases legales, 
financieras, educacionales, institucionales y metodológicas para el 
desarrollo y manejo de cuencas y en general de zonas de alta montaña.; y en 
el campo práctico se han ejecutado diversos programas y proyectos en las 
cuencas altas amparados por las bases teóricas previamente indicadas. 

Con relación al campo teórico se destacan los siguientes avances en la 
región tendientes al desarrollo de cuencas: 

a) La promulgación de leyes y reglamentos que consideran a la cuenca 
hidrográfica como unidad de planificación, ordenamiento, administración o 
manejo, por ej. la Ley de Ordenamiento de Cuencas de Colombia,?/ la Ley 
General de Aguas del Peró 10/ y la Ley 1111 de Protección y Manejo de Cuencas 
del Ecuador.11/ 

b) La realización de estudios integrales de recursos naturales a nivel 
de cuenca hidrográfica. Por ejemplo los estudios a nivel de cuencas 
realizados por la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales 
(ONERN) del PerCt 12/ y los estudios que la OEA ha llevado a cabo en diversos 
países a nivel de cuenca hidrográfica.13/ 

c) La regionalización y microrregionalización de las zonas altas 
tomando en consideración el ámbito de las cuencas hidrográficas como el 
realizado por el INADE (Perá) para sus "proyectos microrregionales en 
Sierra".¿4/ 
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d) La cegionalización hidráulica de los países, tomando a la cuenca o 
sistemas de cuencas como unidades de planificación con fines de matecializar 
planes nacionales de ordenamiento de recursos hidricos. Por ejemplo la 
regionalizacitfn hidráulica efectuada en los Planes de Ordenamiento de 
Recursos Hidricos de Colombia, Ecuador, México y Perú.15/ 

e) La ejecución de inventarios y estudios paca planificar el uso 
sectorial del agua, tomando a la cuenca hidrográfica como base de evaluación. 
Poc ejemplo los Inventarios de Becursos Hidroeléctricos a Nivel de Cuencas de 
Colombia 16/ y Peró 17/ y los estudios sobre opciones y priorización de 
inversiones en riego en el PertS hechos a nivel de cuencas. 18/ 

f) La realización de estudios de protección, tanto de erosión como de 
inundaciones, a nivel de cuAnc^, Por Ajemplo estudios y proyecto? de manejo 
de cuencas de la Corporación Nacional Forestal (COHAF) de Chile 19/ y 
estudios de protección de cuencas realizados para diversos proyectos 
hidroeléctricos tal como los efectuados para la Corporación Dominicana de 
Electricidad 20/ y para el IHECEL de Ecuador.21/ 

g) La realización de diversos congresos, talleres y seminarios sobre 
desarrollo y manejo de cuencas hidrográficas. Por ejemplo los congresos de 
manejo de cuencas en Colombia.22/ 

h) El dictado de diversos cursos a nivel universitario y postgrado en 
desarrollo y manejo de cuencas. Por ejemplo los cursos de manejo de cuencas 
y en general los cursos sobre desarrollo integral de recursos hidricos a 
nivel de cuencas dados por el Centro Interamericano de Desarrollo Integral de 
Aguas y Tierras (CIDIAT) de Mérida, Venezuela. 

i) La creación de dependencias y programas encargados del desarrollo y 
manejo de cuencas dentro de ministerios, empresas de generación 
hidroeléctrica, universidades y otros. Por ejemplo la Dirección de Manejo de 
Cuencas de la CONAF, Chile; la Subdirección de Manejo de Cuencas de la 
Dirección General de Aguas, Suelos e Irrigación del Perd y la Dirección de 
Manejo de Cuencas del Ministerio del Ambiente y Becursos Naturales Benovables 
de Venezuela. 

j) La elaboración de algunos ensayos metodológicos, conceptuales y 
racionalizadores sobre el tema del desarrollo y manejo integral de cuencas 
hidrográficas. Por ejemplo varios trabajos de especialistas en el tema 
presentados en conferencias, seminarios, talleres de trabajo, cursos y 
otros.23/ 

k) Los acuerdos internacionales para el desarrollo de cuencas 
binacionales o multinacionales como el celebrado para el estudio y desarrollo 
integrado de la Cuenca del Plata el 27 de febrero de 1964 entre Argentina, 
Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, creándose un Comité Intergubernamental 
Coordinador.24/ 

Estos avances, teóricos con relación a la ejecución de actividades en 
el campo, son diferentes en cada pais de América Latina. Lamentablemente 
muchos planteamientos hasta la fecha carecen de aplicación efectiva o son 
descontinuados y como no existe un centro en los países andinos que recopile. 
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3nali.ce y compare estos logros se pierde la oportunidad de crear ¡mna escuela 
de desaccollo y manejo de cnencas que responda a las necesidades de la 
región. 

Las experiencias prácticas en desarrollo y manejo de cíPencas no han 
sido atin evaluadas poc lo que es difícil emitic juicios solíce los avances 
logrados en la ejecución de acciones de carácter sectorial y multisectorial, 
La cantidad de pcogcamas y proyectos ya efectusados constituyen una fuente 
valiosa de informacióBi que debe ser rescatada mu forma sistemática con la 
revisión de documentos e informes y evaluaciones en el terreno= 

Las evaluaciones en el terreno son necesarias porque rauchos de los 
estudios sobre lo actuado en materia de desarrollo iiíitegcal de cuencas que s® 
basan exclusivamente en lo formalmente indicado en documentos dan a veces la 
falsa sensación de que se tiene un gran avance en la caateria cuando en 
realidad las situaciones para los fiabitantes y los recursos de la cuenca no 
han cambiado en forma sifnificativa. Al respecto cabe citar las palabras d® 
Abraham Louenthal en una entrevista que le hicieron sobre sus experiencias en 
el Perri. En dicha entrevista le preguntaron cuáles habían sido sus mayores 
errores en sus trabajos acerca del Perú", a lo que el respondió "la falta 
fundamental ha sido tener una visión demasiado centralizada de Lima, haber 
confiado demasiado en los documentos y planes que hablan de las realidades y 
los proyectos de la sierra y la selva, y no ir a ver eso en la práctica. Es 
una falla que comparto con muchos estudiosos del Perú —incluso nacionales— 
pero eso no la excusa".25/ 

Los avances en materia de desarrollo y manejo de cuencas a nivel de 
países de la región no han sido evaluados adn. Por este motivo la CEPAL ha 
encargado la conducción de estudios de caso sobre el tema a nivel de 4 países 
andinos. Como un anticipo de los resultados de dichos estudios se hacen las 
siguientes recomendaciones y observaciones que deben ser verificadas 
postee iorinente s 

a) Es necesario conocer la efectividad de la puesta en práctica de 
acciones para el desarrollo y lísanejo de cuencas hidrográficas mediante la 
realización de estudios de seguimiento de los resultados obtenidos en el 
campo. 

b) Es necesario formar una escwla co» la participación de ios 
especialistas en el tema que exponga, compare y en lo posible racionalice los 
coaceptos, definiciones, criterios, metodologías, acciones y en general el 
conjunto de teorías y prácticas necesarias para el desarrollo y manejo 
integrado de cuencas. 

c) Es necesario mejorar el intercambio de conocittiientos adquiridos 
sobre el tema. Solo existe una red de intercatísbio en tíJanejo de cuencas a 
nivel de América Latina, la cual es de carácter restringido y no existe 
ninguna sobre desarrollo y gestión integral de cwertcás o 

d) Se carece de material para dictar cursos sobre desarrollo y ¡nanejo 
de cuencas. Los textos actuales son usualmente pobres e incosnpietos„ Los 
profesores que dictan los cursos tienen poca comunicación entre si lo que 
dificulta el mejoramiento del material para el dictado ás ciases. 



e) Un gcan porcentaje da las cuencas hidrogcáficas son intervenidas por 
diversos organismos que carecen de sistemas de coordinación entre si y hay 
pocas autoridades a nivel de cuencas. Por este motivo deben crearse o 
reforzarse ias autoridades locales a nivel de cuencas asi como ios onecanismos 
de coordinación interinstitucional para intervenir ordenadamente en las 
cuencas. 

f) Es necesario consolidar los intentos para institucionalizar acciones 
en desarrollo y manejo de cuencas vía planes, leyes, instituciones, cursos, 
investigaciones y estudios. Una gran mayoría de estos intentos son 
discontinuos o nunca se hacen efectivos por lo que se requiera analizar los 
motivos que causan que estos esfuerzos se pierdan psî a plantear soluciones. 

g) Hay escasa disponibílidaá^ de inétodos d« pJLaaific^i4ív 
cuencas que se basen en la realidad andina. 

h) Es importante identificar centros potenciales que se dediquen a la 
recopilación y análisis de información disponible sobre desarrollo y manejo 
de cuencas. Actualmente la obtención de información en cuencas es mayormente 
al asar, vía amistades, visitas personales y la asistencia a reuniones. 

i) Se necesita reforzar las actividades tendientes a la sistematización 
de los conocimientos del hombre andino principalmente en materia de 
organización y tecnología. La información es actualmente rescatada en 
múltiples formas y por i«<iltiples profesionales e investigadores que tienen 
poco contacto entre si por lo que los resultados de estas investigaciones 
muchas veces no llegan a sus usuarios potenciales. Inclusive algunos 
rescates de información solo se publican en centros y universidades 
extranjeras. 

j) A nivel de países no hay disponibilidad de suficientes equipos 
multidisciplinarios para dirigir simultáneamente el desarrollo de cientos de 
cuencas dispersas. Los pocos equipos completos formados se desintegran 
fácilmente en cada cambio de gobierno y en otros casos, la mayoría, éstos son 
incompletos lo que inclina el trabajo solo a las especialidades del jefe y 
miembros del equipo. Por este motivo debe reforzarse los sistemas de 
formación de equipos interdisciplinarios. 

k) Hay todavía poco conocimiento y apoyo político y legal para 
organizar y asistir la participación de los usuarios y habitantes de las f-
cuencas o microrregiones en su desarrollo y manejo por lo que debe reforzarse 
el intercambio de experiencias sobre este aspecto entre los países de la 
región. j, 

1) Existe todavía una gran inclinación a considerar el desarrollo y 
manejo de cuencas hidrográficas como una actividad exclusivamente hídrica y 
de protección para el control de la erosión e inundaciones en beneficio de 
obras hidráulicas, viviendas y caminos de las partes bajas sin tomar en 
cuenta los intereses de los habitantes de las partes altas y de la 
conservación del medio con un sentido productivo. 

m) Hay una escasa disponibilidad de tipificaciones da criterios, 
problemas de desarrollo y manejo y soluciones adoptadas para superarlos con 



17 

el fin que sirvan como imsuino inicial an los procesos de planificacidíi 
integrada de cwencas y en general d® microrregiones andinas» 

n) Se carece de un directorio clasificado de persomas e instituciones 
que trabajan en desarrollo y manejo de cuencas alto andinas qee se encuentre 
disponible para todos los usuarios potenciales del misino„ 

Recogiendo algunas observaciones especificas hechas a los procesos de 
planificación y desarrollo de cuencas se destacan las observaciones qííe Oscar 
Mazuera, señaló en 1982§26/ 

- Los planes de ordenación o manejo de cuencas son en ew maj^oria poco 
definidos y concretos en su diagnóstico„ 

- Las informaciones se centran en aspectos biofisicos con especial 
atención a la vegetación y los probletaas da la erosión, con poco trato a la 
parte socioeconómica» 

- Los planes son posí lo coniíki « y deficientes tanto en la descripción 
como en la cuantificación del potencial y los factores limitantes de los 
recursos inventariados con respecto a los propósitos de desarrollo de las 
cuencas hidrográficas = 

- Hay una insuficiente definición de objetivos de desarrollo en los 
planes de discusión, qu® en general no especifican las áreas donde 
alcanzarlos, ni la población a ser beneficiada, ni la tecnología a ser 
aplicada, ni coino alcanzarlos lo que es im resultado de las deficiencias en 
el diagnóstico y la falta de un método de planificación. 

- En general se observa falta de coherencia entre objetivos y 
diagnósticos y en consecuencia discrepancias entre ejecución de actividades y 
acciones formuladas en los planes = 

- Hay una ausencia o deficiencia da descripción y cuantificación del 
potencial y cantidad limitante d® recursos lo que determina qwe las acciones 
en el campo generalmente sean de difícil realisacióiio 

- Faltan criterios generalizados d€¡ planificación! de cuencas 
hidrográf icas. 

- Hay poca comunicación de inforETiación técnica y raetedológic® esitre los 
especialistas del área, lo qme retarda la difuasión y capacitación en 
desarrollo de cuencas hidrográficaso 

- Hay pocas evaluaciones de la aplicación de los planes en el campo y 
las existentes son rudimentarias y Esayormente descriptivas= Tampoco bay una 
comparación entre planes y sus resultados. 

El autor destaca que wna gran parte de estos proljleiaas baís venido 
siendo superados en su pals sobre todo por la Corporacióss Aíitóssotña Segionai 
del Cauca (CVC). Se han presentado sus observaciones en este trabajo por 
considerarse ilustrativos de los problemas por- enfrentar en isíuchas otras 
pal-tes de América Latina y el Caribe esu materia ée- desarrollo y manejo de 
cuencas hidrográficasc 



II. METODOLOGIAS DISPONIBLES PARA ORIENTAR EL 
OESABBOLLO HEGIOHAL INTEGRAL 

1. Evolución de la planificación regional bacía «na 
planificación participativa-operativa 

La planificación regional ha tenido un importante desarrollo en América 
Latina tanto para guiar la ordenación del territorio como para generar 
propuestas alternativas de desarrollo» En su evolución la planificación 
regional se ha caracterizado, en un comienzo, por temer una perspectiva 
intrarregional centrada fundamentalmente ea áreas problema con énfasis en 
aspectos sectoriales (infraestructura física y de servicios, transporte, 
etc.). Posteriormente evoluciona bacía una perspectiva de escala nacional, 
con una visión de largo plazo. Se centra en una imagen objetivo, con 
planteamientos de compatibilización de metas y objetivos nacionales y 
regionales fundamentada en iniciativas de desconcentración y 
descentralización. Los objetivos planteados son de disminución de 
desequilibrios y disparidades regionales, desarrollo de áreas especificas e 
integración territorial, sin embargo, a pesar del avance significativo que ha 
tenido la planificación regional los enfoques adolecen usualmente de 
limitaciones entre las que se pueden destacar las siguientess hay ausencia de 
una visión integrada y hay un sesgo hacia ios aspectos económicos5 está 
excesivamente vinculada los agentes del Estado? hay poca valorización de las 
formas de gestión y ejecución de los programas y proyectos| hay una falta de 
reconocimiento de las diferencias sustantivas que ejcisten entre contextos 
urbanos y rurales. Por otra parte las metodologías utilizadas acuden a una 
división clásica en fases, que se refieren as etapa de diagnóstico y 
prognosis, objetivos y metas, estrategias, políticas, programas y proyectos y 
ejecución del plan,27/ con pocos insumos del conocisíiento regional ya 
existente. En este sentido desconoce el carácter dinámico y evolutivo del 
proceso y los cambios significativos que se producen durante la elaboración 
del plan. Su resultado ha sido tradicionalmente un documento en lenguaje 
técnico y especializado que impide la interacción que debe existir entre los 
técnicos y los habitantes, posibles beneficiarios del desarrollo, reduciendo 
o neganco la participación de éstos en su propio desarrollo vía una 
planificación participativa u operativa. 

Debido a esta constatación se han hecho varios esfuerzos vinculados a 
la planificación urbana, metropolitana de áreas rurales, del medio ambiente, 
de infraestructura física y social, para generar instrumentos propios 
reorientados a la planificación hacia fórmulas mas pacticipativas y 
operativas. 

Dado que el interés particular de este estudio es el desarrollo y 
gestión de cuencas hidrográficas de alta montaña, cuyos ámbitos son 
eminentemente rurales, y donde la participación de los habitantes es 
esencial, se ha estimado necesario hacer una revisión de aquellos enfoques 
que, persiguiendo el desarrollo de áreas rurales, hay logrado avances y 
aportes significativos en lo que se refiere a la participación con miras al 
fomento del desarrollo integral rural. 
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2. Pcincipios && ana planificación Biarticipativa-operativa 

La planificacitín participativa es miíi pcoceso que sirve como instruiiiento 
orientador a la gestión da una cuasica ns otra unidad básica de desarrollo. 
Los encargados de dichas gestión deben ser los propios usuarios o habitantes 
de estas unidades quienes pueden ser asistidos por técnicos comtratados por 
ellos mismos o asignados por el Estado» 

Dicho proceso iiicliuya la fijación de objetivos o deseos de los 
participantes, la defin ición de ios criterios sobre los cuales toiiíar 
decisiones, la definición y estudio de cada problemapianteado tanto por los 
Miieiobros de la organisaciÓB» como de los técnicos asistentes, el planteaoniento 
y estudio de las alternativas de solujción y su puesta en práctica. 

La asistencia de técnicos debe servir de orientación en las decisiones 
y no substituir las deci siones de las organizaciones locales. Para alcanzar 
a dar correctaioente una asistencia en materia de desarrollo y gestión, 
el equipo técnico deba tener presente algunos criterios básic©sg 

i) el hombre y el medio ambiente en que habita son inseparables e 
interactivos? 

ii) el hombre puede alterar al medio ambiente tanto como el medio 
ambiente puede alterar al hombre, 

iii) si no se planifica y orienta la interacción hombre-medio ambiente 
no se puede garantizar un beneficio mutuo. 

La orientación de las decisiones de las organizaciones locales requiere 
que el equipo técnico tenga presente; 

i) que las personas que conforman la mesa de concertación actdan de 
acwerdo a objetivos § 

ii) que estas personas tienen diferentes habilidades para percibir los 
objetivos colectivos y tienen usualinente gran dificultad para planificar a 
futuro. 

El equipo técnico por ello debe conocer los deseos de las personas y 
los recursos disponibles en el ámbito de la planificación y asistir a loa 
miembros de la mesa de concertación a prever diferentes situaciones a futuro 
y enseñarles lo que puede suceder si no se tonsais decisiones de acción en el 
presente. 

Uno de los aspectos más complicados que debe enfrentar el <^uipo 
técnico es percatarse que se enfrenta a grupos controvertidos, reacios al 
cambio, fácilmente dispuestos a plantear los motivos tanto racionales como 
"irracionales"= Es decir, debe estar preparado a recibir negativas a su 
apoyo. Con esta probabilidad en mente debe saber como enfrentas^se a los 
argumentos de las personas y reconocerlos con el fin de tratarlos en forma 
objetiva e imparcial. 

Un aspecto importante es que los usuarios o habitantes de la cuenca 
plantean normalmente objetivos o problesnas parciales. El técnico debe 
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conocer como integcac astos planteamientos parciales áentco de un marco 
global. 

En la asistencia que se de a los miembros de la mesa de concertación 
debe tenerse presefites 

i) que la planificación es un proceso continuo que debe terminar en la 
e jecución de acciones § 

ii) que la planificación debe cubrir un periodo de tiempo lo 
suficientemente largo para que se lleven a cabo las soluciones 5 

iii) que el área o ámbito físico donde se planifica sea lo 
suficientemente amplio para contener el o los problemas a ser tratados y lo 
suficientemente pequeño para que la solución sea factiblei 

iv) qtie la planificación se bace con las personas y no para las 
personas 5 

v) que los bechos y datos son la clave para tomar decisiones pero no 
siempre se tienen todos los datos disponibles ni éstos son absolutos; 

vi) que los planes deben ser flexibles y pueden o deben ser mejorados 
cada vez que se obtenga nueva informaciónf 

vii) que los planes son orientaciones que guian lo que las personas 
quieren alcansar para si mismos. Los planes no se imponen; 

viii) que se planifica siempre con iucertidumbr® ya que no se sabe con 
certeza el futuro ni se pueden evaluar todas las alternativas posibles. 
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5° Resúmenes de tres modelos de planificación 

para el desarrollo regioaal 

S? Planificacién del Desarrollo Bsgioo®! Imtegrafios Directrices y 
Estüjdios de Casos ExtraWos de la Experiencia de Is 

AUTOSs Departamento d© Desarrollo Eefioimal, Secretarla Ijecwtiy® par® Asujítos 
Ecoiidmicos y Sociales, OEA, 

AMBITO DS áPLICACÍOMg pás que tumi ámbito es¡p«2clfico d<2 ajplicaciéii, este 
estudio está dirigido a «íi acíijtláo pálilico viimcmlMo a la planificación del 
desarrollo regioiial» Sobre la bass d© las experieinicisis acwíanrladas esí 
actividades de cooperaciém téciaica, est© estudio pued© ser á© grata ratilidsd 

iras 
- jefes de estudios de desarrollo integrado^ 
- funcionarios del gobiersio encargados fos-csíalar las pelitiesa? 
- universidades y centros de adisstraraiesutog 
- personal de los orgaísistaos iinterimaciomales de cirádit@| 
- institweioiies iaterasa^aa ©m el ©rocas© de la asistamcia tácísiea» 

CSIOEN ¥ EVOLIJCIOHg el preseisfee ©stuídio basa etm la ©szparieiacia acuiSíilada 
durante 20 años por el D^partaaent© de Desarrollo S©gioraai ÍDDS) de la 
Secretaria Ejecutiva para Asimtos icoftíditaicos y Sociales d® la Organización de 
los Estados Araericasíos (OIA) em el carapo da la saistosícia téesiieao Esta 
cooperación s® ba centrado en ©1 desarrollo d® los recwsos Mtíirales, la 
energía, la infraestrifctur®, la agriculturas la imdimstria, lo© asentaísieiitos 
buiflanos, y los servicios social®© = ista essperi^Escia aemulada lia permitido al 
DDR producir un enfoque parcáalraeiat© estandarizado de la asistencia técnica 
en el desarrollo regional? el cual es presentado eta fortsa resuimida en este 
voldtnen o 

PREMISAS BASICAS ¥ ESTSATESIAi el DDR considera que ni la planificación de 
vasto alcance ni los enfonjises písrasaente sectoriales d® la planificación y 
formulación de proyectos son apropiados para los países en desarrollo. 
Propone «n enfoque interssedio que comprende el diagnóstico de los principales 
problemas y el potencial de TO® deterraiwada área^ la preparación de una 
estrategia de desarrollo^ y la formulaeióm de un paquete coordinado de 
proyectos de infraestructura, de producción y d@ sersficáos d© apoyo, dentro 
de un plan de acción para is^pleeaentar la estrategia „ 

El DDB cree que los probleraas "aEE)bi©atal<a§" surgen cuando ms sector 
compite con otro en el SÍSO de bienes y servicios naturales, y postula que si 
el manejo de recursos se conjsiélera al coisienao d@l proceso de planificación, 
éstos conflictos sectoriales píiíaden rednseirse al rainimo obviando asi la 
necesidad de costosas svaluacioises de isipactos asbiesstalss» 

Uno de ios objetivos proiacipsles del trabajo r^aliaad® ©s coBTOic^r a 
los planificadores la sjcperieiicia acTOulada en la planificación del 
desarrollo regional a fin de que éstos puiedan refinar tus laetodologias y 
hacer un nuevo enfoque de sus trabajos= Se eosti@ne qu© el enfoque 
loultisectoc iai de la planificación del áesarroll© proporciona un isíarc© 
adecuado para encarar los numerosos conflictos reales y potenciales que 
surgen durante la planificación y la isispieíeentacióm laa soateria d© uss© de los 
recursos, aunque en algdsios casos la teoría rao se Iíü verificad© Mecsjadamesit© 
en la práctica. 

La asistencia otorgada por el BSS se eerotra Ga la ííoreaeién 
institucional y la transferencisi de tecaologias, la emal s© lle^a a cab@ en 
col3t>oracióu con organisfBoa maciosialQs o ragiesiales de 1©§ países raiesbroso 
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Como parte de la estrategia utilizada para realisar estudios integrados 
de recursos naturales en forma gradual se recalca la necesidad de qu® los 
proyectos de desarrollo de recursos corssfcitüyam el producto final del 
levantamiento de recursos y la toica verdadera jsjstificación de la inversión 
en materia de recopiiaciórn de datos § destacando también la inutilidad de la 
recolección sistemática de inforroacitíni detallada para la cíJal no se han 
identificado previamente necesidades concretas o 

Un enfoque integral del desarrollo implica no sólo un interés técnico 
por los datos y las posibilidades de desarrollo de los recorsos, sin© que 
también una profunda preocupación por las necesidades «¡íás sentidas de las 
personas. 

METODO DE PLAHIFICACIOMs el equipo de planificación que comienza a diseáSar un 
estudio de desarrollo regional necesitas 

- una definición del área de estudio? 
- una declaración de los objetivos del gobierno y del nivel de 

inversiones a que se aspira^ y 
- una clara apreciación ée los problemas generales y del potencial de la 

región, y el conocimiento de los organismos que llevarán a cabo el 
estudio e implementarán sus resultados. 

Para tal efecto el DDB envia al campo ona misión preliminar para 
obtener esta información y ejcaminar otros elementos que condicionan el diseño 
del estudio, tales cornos 

- el grado de aplicación del proceso de desarrollo regional en el pals; 
- la relación entre los problemas de la región y los prblemas nacionales 

más amplios; y 
- la relación entre las prácticas de manejo de recursos de dicha región y 

los ecosistemas más extensos. 

Los problemas de la planificación del desarrollo requieren por lo 
general soluciones multisectoriales que a s^ vez escigen un enfoque 
multidisciplinario integrado. SI problema central del diseño del estudio es 
definir el enfoque técnico con una as^plitud suficiente que posibilite la 
adopción de soluciones viables, manteniéndose a la ves dentro de los limites 
de tiempo y recursos. 

La fase de diseño culmina con un acuerdo entre las partes que 
especifica s 

- los productos del estudio? 
- los compromisos financieros de los participantes 5 y 
- el programa de actividades o plan de trabajo» 

La estrategia utilizada por el DDS para la ejecución del estudio se 
divide en 2 fasess 

FASE 1 ó Diagnóstico del Desarrollos el cual consiste en un diagnóstico 
de las principales necesidades, problemas, potencial y limitaciones de 
la región, la formulación de estrategias de desarrollo, y la 
identificación de posibles proyectos de ^inversión. SI iEfortsíe de esta 
fase permite al gobierno seleccionar una de estrategias 
alternativas5 asi como un grupo de proyectos para ser forsMlados ©si la 
fase 2. 
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FASE 2 d Formulación de Proyectos y Freparaciósi Plain d© Acción? ®e 
refina la estrategia d® desarrollo y se fonutulan las propuestas de 
proyectos de la fase 1 saleccioísadas por el gobierno (por lo general a 
nivel de estudios de prefactibilidad), con la participación de ios 
beneficiarios y los organismos ejecutores o Esta íFase termina con wn 
informe final que incluye ei plan de acción y los proyectos 
inter relacionados propoestoso 

El siguiente cuadro sintetiza el proceso de 
planificación del desarrollo regional aplicado por 

estudio de 

DIAGNOSTICO DE DESARROLLO FORMULACIOH OE PSO¥ECTOS Y PREPARACION 
DEL PLAN DE ACCION 

ACTIVIDADES Diagnóstico de la regións 
+ análisis sectorial, 
•í- análisis espacial, 
+ análisis institucional. 
+ análisis ambiental. 
+ síntesis § necesidades, 

problemas, potenciales, 
limitaciones. 

Relación con los planes 
nacionalee,estrategias, 
prioridades. 

Estrategias de desarrollo; 
+ formulación y análisis 

de alter nativas. 
+ identificación de ideas 

de proyectos. 

Forfñuiación de proyectos (perfil o 
prefactibilidad) y evaluación: 
•«• sectores de producción (agricul-

tura, silvicultura, agroindustria, 
industria,pesca,minería). 
servicios de apoyo (comerciali-
zación^crédito^extensión). 

•«• desarrollo social (vivienda, 
@düeación,adiestramiento de mano 
de obra,salud). 
infraestructura (energía,trans-
porte, comunicaciones) . 

+ servicios urbanos. 
+ manejo de recursos naturales. 

Preparación del plan de acción: 
+ formulación de paquetes de 

proyectos. 
políticas para áreas prioritarias 
y sectores. 

•«• incentivos y acciones promotoras. 
•«• cronograma de inversiones. 
->• evaluación de fuentes financieras. 
+ desarrollo institucional y 

adiestramiento, 
•s- promoción. 

PRODUCTOS Informe interino (Fase l)g 
4 diagnóstico de la región. 
+ estrategia de desarrollo 

preliminar. 
+ proyectos identificados. 

Informe finals 
+ estrategia de desarrollo^ 
•í- plan de acción. 
-!• proyectos formulados o 
•S" acciones de apoyo. 

MARCO DE 
TIEMPO 

9 a 12 meses. 
(hi stór icamente, 
meses). 

12 a 
12 a 
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Finalmente se tiene que el presente estudio se estructura de acuerdo a 
las siguientes ideas básicass 

- enfoque gradual de la planificación regional integrada; 
- incorporación sistemática de aspectos ambientales en la planificación 

del desarrollo; y 
- uso de la asistencia técnica como un medio para el fortalecimiento de 

las instituciones nacionales que participan en el estudio. 

BECOMENDACIONES: es importante considerar, para efectos de la implementación 
de las propuestas de desarrollo, que ninguna de éstas se pondrá en práctica 
automáticamente, aunque sea técnica y económicaraenta sólida. El mayor 
desafio del desarrollo es el politico, o sea lograr implementar los planes 
en las condiciones financieras e institucionales prevalecientes. 

Para esto es posible tomar en cuenta ciertas medidas durante el 
proceso de planificación que ayuden a que las propuestas de desarrollo sean 
implementadas: 

En el diseño del estudio; compatibilizar el estudio con el sistema 
nacional de generación de proyectos. Mantener informada, sino 
vinculadas, a las entidades de implementación. Asignar suficiente 
tiempo y recursos a la formulación de proyectos. 

Durante la ejecución del estudio; aprovechar reuniones póblicas y 
utilizar los medios de información para generar un amplio apoyo 
popular y politico. Solicitar ideas de proyectos a las entidades 
locales y adaptar nuevas ideas para introducirlas en los planes 
sectoriales nacionales. En proyectos multinacionales, crear un foro 
informal de alto nivel para la discusión técnica. Iniciar proyectos 
pequeños durante el estudio, para dar impulso a proyectos de mayor 
envergadura. 

Una vez completado el estudio; organizar seminarios con funcionarios 
del gobierno para discutir los resultados técnicos y las propuestas. 
Asegurar que los fondos para la implementación se incluyan en el 
presupuesto regional o nacional que corresponda. Cuando sea necesario, 
ayudar al gobierno a preparar solicitudes de préstamos para presentar 
a las instituciones financieras internacionales. Sobre todo evitar que 
se desmorone el paquete de proyectos integrados. 

REFERENCIAS: 
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HOMeSEg Desarrollo Sural Integiradog Si Enfoqui® Selhovoto 

AUTORS Centro da Estudios Segioinales lirbsno-Swales (CLSOA) , H©hovot, Israel-

AMBITO DE APLICACION g Zonas predotiinsiniteiejeffiite rurales í > 60% ás la población 
dedicada a actividades agrícolas)o 

OFISEH Y EVOLUCIOfíg El gíifoque Sehovot depila de los problemas básicos a que 
se vid enfrentad® la sociedad Israeli a cotaiesisos ds la década d® los 50 como 
resultado de las tuigraciones ®iri tnasa desde países africanos y asiéticoso 

Se intenta resolver el problema del asentamiarnto a través del sistama 
de los "kibbutz", los "mosliav", y de las coraraidades raosbav colectivas, con 
resultados satisfactocios o 

En 1955 se desarrolla un eaodelo de plaisificación © isaplemesitación para 
la regidn del Lakitisb coissprobándose 10 años tüás tard© físe el enfoque regional 
aplicado habla sido üííí éxito. 

En 1963 se establece el CSEUM Selhovot, Israel, com la foiíción 
especifica de distinguir aquellos fanóiaenos qwe eraim particulares a la región 
israell de aquellos aplicables a otros países» 

Basándose en la experiencia empírica d® leraei y em proyectos piloto en 
varios países, un grujpo de profesionales coraieosa & desarrollar el enfoque 
que debía ser y fuá aplicado en países era desarrollo en Africa^ Asia y 
Latinoaioet ica. 

En la década de los años 70 se desarrolla y afina la Eíietodologia 
práctica y se delinea la estrategia, permitiendo que el Enfoque Hehovot pueda 
aplicarse a los múltiples y variados probleraas de las áreas rurales de- los 
distintos países en desarrollo. 

PREMISAS BASICAS: El Enfoque Hehovot se basa en tres pi-esniaas fundamentales: 

1) El crecimiento del sector agrícola es la clave para el desarrollo rural. 

2) El desarrollo de la agricultura requiere de un desarrollo concomitante de 
los sectores secundario y terciario. 

3) Las fuerzas sociales juegan mi rol iroportante eis el desarrollo de l a 
agricultura, (participación de la comunidad en los programas ds cambio). 

Estas premisas se traducen en 3 objetivos mayores § 

1) Crear fuentes de ingreso a través de la generación de nuevas oportunidades 
de empleo. 

2) Desarrollar un sistema económico, social y de servicios públicos eficiente 
que la región sea capaz de sustentar y operar = 

3) Generar una gran cantidad de oportwtsidades de esapieo qu® permitan al 
asentamiento de una creciente población en las áreas rt?raleSg evitando la 
migración hacia las grandes urbes. 
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ESTRATEGIA! Dentro del marco cosuceptusal del Imfogue Eehovot para el 
Desarrollo Rural Integrado (DSI), la estrategia general sa define por las 
siguientes 6 reglasg 

1) El crecimiento agrícola es y debe segair siendo gradual® 
- la transformación de ima aconoioia de subsistencia a ima economía 

orientada al mercado comprende 3 fasess diversificaciór», 
especializacidn, y autoBaatizacidirj = 

- los programas de desarrollo regional debeB tomar eií cííeimt® la 
inevitabilidad del proceso gradual iraplícifco en la transformación 
estructural de la gramja y de las coadicioinies de las oportunidades de 
empleo en el sector agrícola o 

2) El crecimiento agrícola depende de los factores económico y social! 
- la propiedad y la adEninistración de las oeidades d® prodiucción agrícola 

representan uno de ios tópicos más importantes rslaciomados a los 
programas de desarrollo rural» 

- el sistema de propiedad tarobién constituye una poderosa fuerza social y 
produce un efecto directo sobre la ««otivación de la población agrícola. 

- los organismos a cargo del desarrollo, al ofrecer seguridad con respecto 
a la propiedad de la granja familiar, podrán despertar en la población 
agrícola una fuerte motivación por participar en los esfuerzos del 
desarrollo. 

3) El sistema de soporte - un prerequisite para el desarrollo agrícola: 
- el crecimiento y desarrollo del sector agrícola está determinado por el 

sistema de soporte, el cual incluye servicios en cuanto a lo económico, 
social y municipal, como también de una infraestructura adecuada para el 
manejo y procesamiento del producto agrícola» 

- el sistema de soporte consiste de tres elementos fimdamentales: la 
infraestructura física y medios requeridos para su operaciónf la 
estructura institucional adaptada a las condiciones locales; y la 
disponibilidad de mano de obra motivada y entrenada. 

- en una primera etapa, este sistema de soporte debe permitir cumplir con 
3 requerimientos fundamentaless accesibilidad ai sistema de servicios, 
eficiencia en términos de sconomías de escala, y concentración espacial 
de estos servicios en localidades especificas. 

- el suministro eficiente de tales servicios y la localización de los 
productores y consumidores con respecto a éstos influye en gran medida 
sobre el éxito del desarrollo de la agricultura o 

4) Organización para y por los agricultores? 
- la organización de los productores agrícolas, ya sean campesinos o 

agricultores, constituye otro prerequisito para la transformación y 
desarrollo del sector. 

- la transición de una agricultura tradicional de subsistencia a una 
agricultura diversificada con fines comerciales demanda estructuras 
organizacionales que garanticen el mantenimiento da un vinculo reciproco 
entre cada productor y el sistema de soporte. 

- tales organizaciones pueden ayudar al campesinado a adaptarse a los 
cambios necesarios tanto a nivel de granja COMO a nivel de la comunidad 
rural, y pueden originarse localmente o inducirse por leyes de gobierno. 
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5) La necesidad de la industrialisación para el desarrollo ruraig 
- la isitrodwccidim d® iindustrias en el entorno rwiral cunnple m doble 

propósitos estimular el proceso de divsrsificación de la producción 
agrícola por «®edio de la provisión de imsiMos y la creación d® ra 
mercado para los produjctos agrícolas p>or m» lado y proporcionar fuentes 
de eíflpleo por otra» 

- wna introducción sHitosa d<s industrias exige nmna adaptación a las 
cortdiciomes prevalecientes en csda región especifica, la cwal sstá 
sujeta a tres principios básicosg 

lo El principio del "paralelisifio" en el niv<sl tecnológieoo On balsnee 
adecs^ado entre los niveles tecnológicos ©copleados en ©ftricnaltwra e 
industria o servicios constituye un elemento esencial 

2o SI principio de "eoopatifeilidad" en ©1 imtercsfafei© de iüsswflos y 
prodMctos especificoso La pisnií:¿caci<án ¿1<2 la iníluistri-ali^ación dsbe 
toaar en consideración una rslacióm intersectorial adecuada y e@®p®tibie 
con los reqweriiaientos de otros sector©® para cad® área ©ES particMlar,. 

3o El principio de "localización", es de iraporteinci® para las industrias 
y ésberá ser toiísado en cuenta desde el pcsnto de ^ista d® ios 
requerimientos, corao de la distribución! espacial de otr^is actividades en 
general o 

6) La urbanización corao factor promotor del desarrollo rural i 
- ios países en desarrollo no pueden ni deban copiar los patrones d® 

distribución de la población d© los países desarrollados^ Lo que se 
necesita es un nuevo enfoqíie de la relación urbano-rural que fomente la 
descentralización de las grandes urbes» 

- este problema puede ser abordado a través d® mi sisteüi® é« pueblos-
rurales basado eis una jerarquisaciórs de fwjscioneso Estos pueblos-rurales 
asutfjen 3 funciones principales ®n el desarrollo de los países en 
desarrollo! 

lo Los pueblos-rurales son la base par® la activación d@l siftesaa de 
soporte, el cual es un alocssento necesario para la transición desde una 
estructura ecouójnica cerrada hacia la produccióss de diversos productos 
orientados al ¡nercadOo 

2o Estos pueblos-rurales sirven como un asentaBíiento apropiado para el 
desarrollo de industrias qiis deben astáir localizadas en diferentes 
puntos d© la región» 

3o Estos pueblos-rurales pueden introducir nuevos valores culturales en 
el hinterland acelerando el proceso de moderniisacióno La proximidad del 
pueblo permite al agricultor contar con taejores opciones5 tales comog un 
mercado para sus productos9 mejores servicios, y whb® firante alternativa 
de empleo en caso de abandonar el cassspOo 
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METODO DE PLAHIFICACION: El Desarrollo Rural Integrado, en términos del 
Enfoque Rehovot es un programa para la planificación simultánea de múltiples 
actividades. Estas actividades operan en los niveles macro y micro; 
comprenden los 3 sectores económicos, y toman en cuenta los aspectos 
económico, social, espacial y organizacional del proceso de desarrollo. 

La "simultaneidad" se refiere a la planificación coordinada de estas 
actividades en el tiempo y espacio. 

El Enfoque Rehovot es un método de planificación aplicable a nivel 
regional que permite traducir las metas nacionales en proyectos concretos a 
la vez que toma en cuenta los factores que operan a nivel local. 

Esto debido a que la región es el nivel intermedio en el cual se cruzan 
las funciones "verticales" relacionadas a la coordinación de planes 
sectoriales en tre el nivel macro-nacional y el nivel micro-local (unidades 
de producción) y las funciones "horizontales" relacionadas a la integración 
intersectorial, a la traducción da los procesos socio-económicos en términos 
físicos, y a la transformación de programas comprensivos en proyectos 
concretos de ejecución. 

El método de planificación que se propone es el de "funciones cruzadas" 
en el cual las dos actividades de planificación -la vertical y la horizontal-
se combinan en el nivel regional (ver fig. 1). 

El concepto de "funciones cruzadas! ha sido aplicado por el CERUR en 
varias regiones de desarrollo y ha evolucionado gradualmente hacia una 
metodología concreta de planificación, la cual puede ser dividida en 5 fases 
(ver figura 1); 

FASE Is Un equipo multidisciplinario estudia la región y define las áreas de 
trabajo de cada integrante por medio de la recolección de datos y 
reconocimiento en terreno de los aspectos físicos, ecológicos, sociales, 
organizaciQnales y económicos. 

FASE 2: Se formula el "macro-plan" de la región, dentro del cual los 
objetivos y restricciones de la región, como una unidad funcional, son 
cuantitativamente formulados. En esta fase se toman en cuenta los objetivos 
nacionales y restricciones existentes. 

FASE 3: Se formulan los planes sectoriales (agricultura, industria y 
servicios) a nivel micro. El resultado conjunto de los indicadores de los 
tres sectores planificados "desde abajo" deben coincidir cuantitativamente 
con los parámetros calculados para la región por la macro-planificación. Para 
que esto suceda se desarrolló una técnica iterativa en la cual el macro y 
micro plan son recalculados y ajustados hasta alcanzar un denominador comón. 

FASE 4s Los programas económicos y sociales son traducidos en una 
distribución espacial y en planes operativos dentro de las áreas de la región 
hasta los niveles comunales. Se construye un plan detallado en el cual la 
localización y jerarquía de las distintas funciones y sus vínculos están 
determinados de acuerdo a las condiciones locales y a las relaciones entre la 
región y el resto del país. 

FASE 5! Se preparan los proyectos concretos para su implementación, asi como 
también la infraestructura institucional y organizacional necesaria para 
llevar a cabo la planificación detallada de los distintos proyectos. 
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Dada la complejidad del fenómeno del DRI, y de acuerdo al Enfoque 
Hehovot, la planificaci<5n demanda una metodología de trabajo exigente y 
rigurosa. Esta metodología puede ser aplicada por un equipo compuesto por 3 o 
^ planificadores especializados en diferentes disciplinas. 

Por Oltimo y a partir de 1984 el CERUS ha desarrollado conjuntamente 
con la IBM «n sistema computarizado llamado "Sistema Rehovot" tendiente a 
bacer más expedita la plauificación y presentación de los proyectos de 
desarrollo regional de acuerdo al Enfoque Rehovot, asi como también facilitar 
el entrenamiento de los planificadores en tal dirección. 

Sintéticamente tendrá las siguientes ventajas: 
a) reduce drásticamente el tiempo que demanda la planificación regional; 
b) el sistema permite la elaboración y presentación en detalle de las 

alternativas para el plan regional; 
c) permite hacer continuas modificaciones en el plan durante su 

implementación, e introducir las adaptaciones necesarias de acuerdo a la 
evolución de las realidades de la región; 

d) permite presentar el plan detallado en gráficos y diagramas de fácil 
comprensión; 

e) facilita el entrenamiento y capacitación de la mano de obra local en el 
manejo de los procedimientos de la planificación regional; y 

f) abre nuevas oportunidades de planes multi-regionales simultáneos que 
pueden ser incorporados al plan de desarrollo nacional. 

CONCLUSIONES: El DRI de acuerdo al Enfoque Rehovot opera dentro del contexto 
del total de la población rural y aplica especial énfasis en la erradicación 
de la extrema pobreza. 

- Está orientado a la acción en el sentido que formula proyectos que se 
ajustan a las condiciones prevalecientes en cada área particular. 

- Es coordinado en el sentido que coordina la programación de las políticas, 
las inversiones, y la fx<erza de trabajo entre el nivel local y regional por 
un lado, y los objetivos y restricciones a nivel nacional por otro. 

- Es extensivo en el sentido que toma en cviea todos los sectores más 
representativos de la economía en el espacio rural y utiliza las 
interrelaciones para identificar y potenciar los vínculos y efectos 
externos dentro de cada uno. 

- Es democrático en el sentido que insiste en una activa participación de la 
comunidad a nivel local. 

La única condición esencial que se requiere para usar este Enfoque es 
la de tener conciencia y una profunda comprensión de la situación que se vive 
en las áreas rurales de los países pobres. 

R E F E R E N C I A S : 
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Gráfico 5 

EL CONCEPTO DE FUNCIONES CRUZADAS. 
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NOMBRE: Marco de Beferencia para la Planificacidn Regional en Países en 
Desarrollo: Metodología para un Enfoque Interdisciplinario del Desarrollo 
Planificado de Areas Predominantemente Rurales. 

AUTOR: Grupo de Investigación para la Planificación Interdisciplinaria en 
Países en Desarrollo, Universidad de Hageningen, Holanda. 

AMBITO DE APLICACION: Zonas predominantemente rurales (> 60X de la población 
dedicada a actividades agrícolas). 

ORIGEN y EVOLUCION: En 1968 algunos miembros de la Universidad Agrícola se 
plantean la necesidad de una mayor sistematización de la planificación del 
desarrollo regional integrado. En 1969 la unidad de planificación económica 
de Malasia solicita a la Universidad la preparación de un plan de desarrollo 
para la región de Sarawak. En 1972 la Facultad de Ciencias Agrarias crea un 
grupo de investigación con 13 especialistas que tienen como misión 
desarrollar un marco de referencia para la organización y manejo del 
desarrollo en zonas rurales. En 1980 se termina el estudio el cual se centra 
en describir como puede llevarse a cabo un trabajo interdisciplinario, 
proponiéndose también una metodología y los procedimientos a seguir. 

PREMISAS BASICAS: La experiencia acumulada en las últimas décadas en el 
ámbito de la planificación del desarrollo permite concluir que en general: 

- los planes nacionales y sectoriales rara vez contienen una estructura lo 
suficientemente detallada que facilita la coordinación y el ajuste entre 
los planes locales y los proyectos; y que 

- se ha prestado muy poca atención a las necesidades e inquietudes de la 
población local. Como resultado esto ha dificultado la movilización de las 
potencialidades sociales en los niveles regional y local. 

Tales efectos han hecho surgir la necesidad de que la planificación del 
desarrollo se realice a un nivel en que se vinculen y complementen las 
potencialidades e iniciativas que emergen del nivel local con los planes y 
recursos provenientes del nivel nacional. 

El nivel regional cumple con tales funciones ya que permite crear una 
estructura en la cual las distintas actividades locales pueden ser 
coordinadas dentro del proceso de desarrollo en beneficio de un conjunto 
mayor. 

La planificación regional, aparte de establecer un vinculo entre los 
planes nacionales y sectoriales y las iniciativas locales, debe tener una 
lógica interna. Esto significa que debe indicar la relación que existe entre 
los objetivos y la asignación de recursos por una parte, y los proyectos, 
programas ó planes regionales sectoriales (incluyendo la implementación 
coordinada y organización de éstos) por otra. 

Los planes regionales deben ser preparados por un equipo de trabajo 
multidisciplinario de una manera interdisciplinaria. 

Este marco de referencia está orientado a planes regionales aplicables 
en áreas predominantemente rurales, lo que no implica necesariamente que la 
mayor parte del ingreso regional provenga de la agricultura. 
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Para que esta planificación se transforme en una actividad racional y 
efectiva deben cumplirse ciertas condiciones? 

- El gobierno debe ser capaz de formular los objetivos que la sociedad, o 
parte de ella, quiere ver realizados. 

- El gobierno, a través de sus organizaciones da planificación, debe conocer 
el proceso y aquellas interrelaciones que deben activarse para alcanzar una 
situación que concuerde con los objetivos formulados» 

- El gobierno debe contar con la fuerza y ios medios necesarios para activar 
los procesos de desarrollo. 

- El gobierno debe tener la voluntad de usar esa fuerza y medios. 

Al iniciarse el proceso de planificación regional se asume que el 
equipo de planificación está informado de los objetivos y metas que se han 
propuesto a nivel nacional, los cuales deberán tomar en consideración los 
potenciales sociales, económicos y físicos de la región. 

Una de las funciones primordiales de la planificación regional es la de 
establecer un puente entre los niveles nacional y local de modo que los 
procesos de decisión y de procedimientos que se desarrollen, permitan que los 
2 enfoques (top-to-bottom y bottom-to-top) se entrelacen. 

Los planes regionales que se deriven de esta planificación deberán ser 
amplios e integrados: 

- Planes amplios son aquellos que analizan y toman en cuenta los aspectos 
físicos, económicos y sociales del objeto de planificación, es decir la 
región. 

- Planes integrados son aquellos que se ajustan al marco de referencia de 
otros planes nacionales, es decir que previa etapa de ajuste mutuo entre 
planes, los objetivos del plan regional y los objetivos de los planes 
nacionales y sectoriales concuerden entre si, y que los planes locales se 
ajusten al marco de referencia del plan regional. 

METODO DE PLANIFICACION: El proceso de planificación del desarrollo se 
entiende como un proceso dinámico y continuo en el tiempo y espacio. Este 
proceso es dividido en etapas para facilitar la comprensión de la secuencia 
cíclica de éste por una parte, y la intervención de los planificadores en el 
proceso de desarrollo por otra. El conjunto de etapas y ciclos comprende a su 
vez una especie de progresión en espiral. 

Durante cada ciclo (que puede tener una duración de una sola etapa o de 
un conjunto de ellas) es posible introducir nueva información y/o modificar o 
agregar nuevas hipótesis, permitiendo ajustes a lo desarrollado con 
anterioridad. De esta manera la evaluación que se haga de un ciclo será parte 
de los estudios y de la información básica requerida para el siguiente ciclo, 
y asi sucesivamente. 

Este sistema permite interrumpir la secuencia del proceso de 
planificación antes de iniciar una próxima etapa paca la cual no se dispone 
de los elementos necesarios para su desarrollo (p.ej.s la base de datos 
disponible es muy escasa o poco confiable, la capacidad de gestión e 
implementación de la administración existente es insuficiente, etc.). 
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Lo anterior no iioplica que una elaboración más detallada del plan 
regional no pueda completarse posteriormente cuando las condiciones lo 
permitan. 

La planificación regional comienza con una etapa de pre-planificación a 
cargo del gobierno nacional que comprende las siguientes acciones: 

1) decisión del gobierno de adoptar la planificación regional como política 
de desarrollo. 

2) reconocimiento de las regiones para efectuar la selección. Esta selección 
podrá estar basada en diferentes criterios: 

- regiones que presenten un alto potencial de desarrollo. 
- la necesidad de generar nuevos empleos. 
- la necesidad de consolidar el asentamiento humano en tales regiones. 
- regiones poco desarrolladas en comparación con el resto del pais,etc. 

3) determinación de qué tipo de organismoís) (gubernamentales, regionales, 
internacionales, privados, etc.) estará(n) a cargo de la ejecución y 
supervisión del proceso de planificación regional; y en general de la 
distribución de los poderes de decisión y responsabilidades dentro del 
sistema global de planificación. 

Para el desarrollo de una planificación regional propiamente tal se 
propone upa secuencia metodológica que comprende ó etapas: 

1. PREPARACION (aprox. 1 mes): los miembros del equipo de planificación 
designados por el organismo a cargo se rednen con el objeto de: 

- intercambiar sobre los diferentes propósitos del estudio; 
- motivar la bdsqueda de literatura ad-hoc. 
- definir la compositiva del equipo que estará a cargo del estudio de 

reconocimiento (generalmente el jefe de equipo y los miembros 
principales) y preparar las instrucciones para éste; 

- discutir un programa de trabajo preliminar; 
- organizar las necesidades logísticas para las próximas etapas. 

2. RECONOCIMIENTO (aprox. 1-2 meses): el propósito principal de esta etapa es 
responder a las siguientes 2 preguntas: 

¿ Cuáles son las políticas gubernamentales respecto al desarrollo a 
nivel nacional y regional ? 

¿ Cuál es la disponibilidad de información a nivel nacional y regional 
respecto a los recursos humanos y físicos ? 

Esta etapa se puede subdividir en 4 pasos: 

1) Orientación general en la administración nacional: reconocimiento de 
las distintas divisiones o departamentos del aparato administrativo 
relacionados con la planificación nacional, regional o sectorial. 
Recolección de información respecto a las políticas nacionales y sus 
regulaciones dentro de la planificación, y de datos estadísticos y da 
otra Indole que sean relevantes al plan regional. 



2) Orientación general en la regióos visita a las agencias nj organismos 
gubernamentales representados en la región. Visitas a terreno para 
obtener una visión clara de la región, de su población, actividades 
principales, infraestructura, y sus problemas. 

3) Elaboración del Informe Preliminarg en este informe s® recopila la 
información recolectada en los 2 pasos anteriores, y se desarrollan las 
ideas principales para el desarrollo, los procedimientos para los 
estudios, y la programación de ios mismos• Este informe debiera 
contener: 

- una descripción general de la región? 
- una evaluación preliminar de las potencialidades de 
desarrollo y de las posibilidades de énito de ástas bajo las 
actuales estrategias de desarrollo y gestión? 

- un breve análisis de ios principales problemas en términos 
físicos y no-fisicos {p.ej.s deficiencia en las capacidades 
técnicas y organizativas, falta de motivación de distintos 
grupos sociales, etc.)? 

- una revisión de los estudios y proyectos ya existentes en la 
región; 

- un listado de información priorizada a ser recolectada5 
- un informe de las limitaciones al desarrollo que no pueden 

ser resueltas sin la intervención del gobierno (nacional, 
regional ó local)? 

- proposiciones de ajustes a los términos de referencia, si es 
necesario; 

- un programa de estudio detallado para las próximas 4 etapas; 
- una discusión preliminar de lo que debiera contener el 

informe final. 

Si el proceso de planificación se interrumpiera o terminara en esta 
etapa, este informe preliminar deberla contener una descripción de los 
proyectos y programas que se consideran aptos para ser implementados. 

4) Discusión del Informe Preliminar con la Comisión de Planificación 
Regional (ó contraparte gubernamental): el propósito de esta discusión 
es obtener: 

- la aprobación del programa de trabajo? 
- la confirmación de que se dispondrá d© la asesoría indicada en 

el informe; 
- la aprobación de los ajustes que se hayan realizado a los 

términos de referencia. 

3. ESTUDIO PRINCIPAL DE CAMPO (aprox. 6 meses): en esta etapa se recolecta 
toda la información faltante y que se considere esencial para el desarrollo 
del planregional. Esta se efectíra mediante observaciones directas, encuestas, 
e investigaciones sistemáticas. En un comienzo cada disciplina recolectara 
por separado la información que requiera. Posteriormente se verificará y 
comprobará con aquella recolectada por las deinás disciplinas, atendiendo 
especialmente a que no se duplique el trabajo del equipo de planificación y 
que ésta corresponda en lo posible a un mismo nivel de detalle. 

Se pueden distinguir 4 pasos: 

1) Reconocimiento de campos los métodos que se apliquen corresponderán 
a la metodología particular de cada disciplina. 
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2) Planificación preliminar: con la ayuda de la nueva información 
recolectada por cada disciplina el equipo elabora el conjunto de 
alternativas de desarrollo posibles para cada sector eu la forma de 
proyectos preliminares. Estos proyectos deberán analizarse criticamente 
desde el punto de vista de su aceptación social y de su justificación 
econ<5mica. Una comparación en dinámica y en forma simultánea de estos 
proyectos permitirla hacer una primera selección de aquellos proyectos 
más promisorios. 

3) Elaboración del Informe Base: sobre la base de los informes de cada 
disciplina el equipo principal de planificación elabora el informe 
base. Este informe contiene una descripción y comentarios sobre las 
propuestas de desarrollo más importantes y una formulación de los 
criterios de selección a utilizar para los proyectos y programas. 
También contiene diferentes propuestas de estrategias de desarrollo. Si 
el proceso de planificación se terminara en esta etapa, este informe 
debiera incluir una descripción de los proyectos y programas que están 
en condiciones de ser implementados, como también claras indicaciones 
de las medidas administrativas requeridas para tal efecto (asignación 
de presupuesto, etc.). 

4) Discusión del Informe Base con la Comisión de Planificación Regional 
(ó contraparte gubernamental): el propósito de esta discusión es: 

- seleccionar la propuesta de plan más apropiada que, junto a 
una o dos alternativas, se recomienda continuar con su 
elaboración; 

- deliberar sobre las estrategias de desarrollo propuestas y los 
criterios de selección para los componentes del plan; 

- decidir sobre los estudios de campo adicionales que deberán 
hacerse. 

4. ESTUDIO DE CAMPO ADICIOHAL (opcional) (duración inipredecible)s la 
realización o no de esta etapa dependerá directamente de lo que se haya 
decidido en el dltimo paso de la tercera etapa. 

5. PBEPABACION DEL BORBADOB DEL PLAN (aprox. 4-6 meses): en esta etapa se 
repiten las actividades de planificación ejecutadas en las etapas 2 y 3 pero 
a un mayor nivel de profundidad y detalle, afinando la formulación y 
evaluación de los programas y proyectos identificados. 

En esta etapa se distinguen 4 pasos: 

1) Bevisión y optimización de los planes preliminares: los diferentes 
planes se someten a una evaluación integrada. Los proyectos 
identificados por sector son revisados de acuerdo ai criterio 
provisional de selección adoptado en la tercera etapa y comparados 
considerando sus efectos colaterales. Se elabora el plan integrado de 
acuerdo a las estrategias de desarrollo elegidas y tomando en cuenta la 
interdependencia de los distintos proyectos y sus ventajas comparativas 
en el uso de recursos e insumos. Si es necesario se utilizarán 
procedimientos de programación lineal y programas computarizados para 
hacer cálculos de optimización. Finalmente el equipo hace una 
evaluación integral y clasifica las alternativas de planes de acuerdo a 
la mayor o menor conveniencia de cada uno. 
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2) Formulación de los programas de acción § éstos se forsiulaE sobre la 
base del plan general seleccionado y en consulta con las agencias de 
gobierno vinculadas a la planificación. Se presenta una descripción de 
los programas y proyectos que incluya un estudio Se costos de 
inversión, un cronograma de actividades, personal requerido, etc. Una 
parte esencial de la programación es la formulación de propuestas de 
nuevas políticas de gobierno y regulaciones para cambiar la estructura 
socio-económica existente, en caso de que ésta fuera inadecuada» Tales 
propuestas podrán referirse a política de precios, sistema de tenencia 
de la tierra, impuestos o subsidios, etc. Tales programas de acción 
deben ser consistentes entre si. Finalmente éstos se proyectan a corto, 
mediano, y largo plazo. 

3) Elaboración del Informe Finals es una tarea a cargo de todo el 
equipo y consta principalmente de 3 partes: 

- Resumen del Informe: está orientado a los agentes que toman las 
decisiones sobre políticas. Ho debiera exceder las 20 páginas y 
debiera contener los principales tópicos de los estudios realizados 
y las propuestas más importantes para la toma de decisiones de 
políticas. Se recomienda no utilizar un lenguaje técnico o 
científico. 

- Informe Principal: está orientado a los agentes encargados de la 
implementación del plan. No debiera exceder las 100 páginas y 
debiera incluir los programas y su mutua interrelación. El lenguaje 
técnico o científico debiera utilizarse al mínimo. 

- Anexos: estát) orientados a los profesionales de las distintas 
divisiones de los ministerios quienes estarán a cargo de la 
ejecución del plan. La extensión dependerá de la importancia de 
cada disciplina. Todo detalle que contribuya a una posible 
reconstrucción del plan deberá incluirse. Los anexos deben ser 
unidades completas e independientes entre si. 

4) Discusión con la Comisión de Planificación Regional; se presenta el 
Informe a la Comisión para su revisión, comentario y aprobación. 
Esta es la óiltima oportunidad para los administradores responsables 
de los distintos sectores públicos, para presentar sus alcances y 
opiniones a las propuestas presentadas. El equipo de planificación 
deberá proveer todo tipo de información necesaria que permita 
determinar las consecuencias de las distintas alternativas y ajustes 
propuestos si existieran. En esta reunión deberá llegarse a un 
acuerdo final de los programas de acción que contendrá el plan 
regional. 

6. EDICION DEL INFORME FINAL (aprox. 1-3 meses): una vez que baya sido 
aprobado el borrador del plan, el informe final deberá editarse e imprimirse. 
Esta tarea podrá estar a cargo del jefe del equipo y de algunos miembros 
principales. 

Sintéticamente el Informe Final debiera contener los siguientes puntos: 

1) Introducción: Objetivos y propósitos del estudio, problemas 
esenciales que se desean superar en la región, el método de 
planificación utilizado, la programación y coordinaciones efectuadas. 
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2) Situación Actual; Análisis dinámico de la situación presente como 
función de la situación pasada. Este punto incluye: 

2.1. Recursos naturales y estructura física: topografía, 
clima, suelos, hidrología, flora, fauna, uso de la tierra, 
infraestructura física, etc. 
2.2. Estructura económica: tenecia de la tierra, sectores 
económicos agrícolas, forestal, pesquero, minería, sector 
secundario y terciario. 
2.3. Estructura social: demografía, relaciones sociales, 
salud, educación, vivienda. 
2.4. Estructura institucional: administración póblica, 
instituciones pdblicas y privadas, legislación vigente. 

3) Potenciales v Restricciones: Problemas a ser superados con el fin de 
plantear soluciones a cada uno de ellos en base al potencial detectado 
en la zona. 

4) Situación Futura y Potencial; Situación futura a través de los 
planes en función de los objetivos clasificados en las secciones 
anteriores. Estos se elaboran para horizontes de largo plazo (15 a 20 
años), mediano plazo (10 a 15 anos), y corto plazo (1 a 5 años). 
Contiene objetivos deseados, estructura económica futura, estructura 
social futura, estructura administrativa futura, infraestructura física 
futura. 

5) Estrategias v Programas de Acción; Dada la situación se describen 
las actividades que deberán ejecutarse para alcanzar los objetivos 
propuestos. Debe limitarse a describir los componentes esenciales de 
los programas y la identificación de cada proyecto. Es importante 
clasificar la interrelación entre los proyectos identificados. 

6) Aspectos Económicos; Evaluación de rentabilidad, análisis beneficio-
costo, costo-efectividad, y otros. 

7) Programa Integrado de Acción v su Ejecución: Se describe en detalle: 

a) las acciones que deben ejecutarse. 
b) tiempo y oportunidad para la ejecución. 
c) en qué lugar deben realizarse las acciones y su secuencia. 
d) quienes son los encargados de ejecutar las acciones. 

Por dltimo y para facilitar la comprensión y desarrollo del método de 
planificación se incorpora: 

a) un diagrama que presenta los pasos principales de la 
formulación del plan en forma secuencial. 
b) una lista codificada de cada actividad correspondiente a 
cada paso mencionado en el diagrama anterior. 
c) un diagrama que establece las relaciones funcionales entre 
dichas actividades. 
d) una definición de la labor de cada disciplina y de las 
funciones interdisciplinarias. 
e) una lista de los temas y subtemas correspondiente a cada 
disciplina. 
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f) una revisión numérica de las actividades de organización de 
los miembros del equipo. 
g) una revisión numérica de las actividades de organización 
del jefe del equipo y de los miembros principales. 
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IV. METODOLOGIA PAHA SISTEMATIZAR EL DESARROLLO 
INTEGRADO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DE 

ALTA MOHTASA 

I. El pcoceso de planificación para el desarrollo y gestión 
intejgcal de cuencas 

En las zonas alto andinas las cuencas hidrográficas son ámbitos naturales de 
integración de actividades de desarrollo y de gestión. A nivel de dichas 
cuencas es factible, tal como se precisó en la primera parte del presente 
documento, identificar unidades básicas de desarrollo (comunidades, 
iniccorcegiones, distritos u otros espacios relativamente pequeños) donde 
puede concretarse la participación de los habitantes y usuarios de la cuenca, 
asi como coordinarse las acciones que emprende el Estado en su beneficio. 
Cada unidad básica, representa un caso particular que debe ser tratado 
individualmente pero que a su vez forma parte de ámbitos mayores con los 
cuales está relacionado. El ámbito superior que se considera en el presente 
trabajo es el determinado por una o más cuencas hidrográficas 
interconectadas. 

Para asistir el desarrollo de estas unidade básicas de desarrollo y 
cuencas se propone una metodología simple para facilitar la interacción y la 
concertación entre los usuarios del ámbito, los habitantes del lugar y los 
técnicos encargados de asistir el proceso. La metodología debe permitir: 

a) Recoger sistemáticamente las experiencias y conocimientos acumulados 
en materia de desaccollo y manejo de cuencas hidrográficas en alta montaña en 
América Latina y el Caribe. 

b) Dar una orientación para utilizar el material acumulado en un 
proceso de planificación y orientar dicho proceso. 

c) Suministrar al usuario el método de criterios básicos que deben ser 
considerados al tratar de asistir al desarrollo y la gestión de zonas andinas 
de alta montaña. 

d) Facilitar la participación de los habitantes y usuarios de los 
ámbitos a ser desarrollados presentándoles alternativas de acción y 
soluciones. 

e) Entregar antecedentes, experiencias y métodos al equipo técnico, 
para conducir el proceso de planificación del desarrollo en interacción con 
la mesa de concertación. 

f) Orientar al técnico para proponer soluciones a ios problemas 
identificados que tiendan al desarrollo y gestión integral de la cuenca o 
unidad de desarrollo. 

El sistema metodológico propuesto, concibe el proceso de planificación 
de unidades y cuencas, como un sistema evolutivo, dinámico, continuo en el 
tiempo y espacio en el que interactúan usuarios y habitantes —involucrados 
en el proceso y con intereses en el ámbito que se desea intervenir— con el 
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desarrollo integral. Los intereses socioecondmicos, políticos, y ambientales 
se ponen en juego en ona mesa de concertacióu. asistidos por un equipo de 
técnicos que aportan criterios y alternativas técnicas y de gestión con el 
fin de facilitar la obtención de acuerdos y consensos en torno a las 
soluciones que permitan optimizar el desarrollo sostenido de la cuenca y su 
posterior gestión. 

El proceso se ha dividido en dos ciclos evolutivos: El ciclo de 
concectación v el ciclo de integración. Para efectos metodológicos, estos 
dos ciclos se han dividido a su vez en etapas que permiten una mejor 
comprensión de la secuencia y progresión del proceso participativo, que 
conduce a una planificación integral. Véase cuadro 7.) 

Cuadro ^ 

Ciclo l! De concertación 

Etapas: 
1. Formación de la mesa de concertación 
2. Confrontación de criterios de desarrollo y gestión 
3. Identificación y confrontación de los problemas 
4. Jecacquización y priorización de los problemas 
5. Confrontación de alternativas de solución 
6. Selección y priorización de alternativas de solución 

Ciclo II; De integración 

Etapas: 
1. Prefactibilidad 
2. Factibilidad 
3. Definitivo 
4. Financiamiento 
5. Ejecución 
6. Gestión (manejo y conservación de recursos naturales y operación y 

mantenimiento de infraestructuras) 
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Durante el desarrollo de las etapas que comprende cada ciclo es posible 
hacer ajustes introduciendo nueva información que aporten participantes o el 
equipo técnico asistente. También es posible modificar o agregar nuevos 
criterios que permitan ajustes al desarrollo de cada «na de las etapas . 

El sistema permite que la secuencia del proceso sea interrumpida antes 
de iniciar una próxima etapa si es que, para desarrollarla, no se disponen de 
los elementos necesarios que permitan obtener consenso o acuerdos para 
evolucionar el proceso. Entre las razones de interrupción más comunes se 
puede destacar la escasa disponibilidad de datos confiables, la insuficiente 
capacidad de gestión e implementación de la administración existente; equipos 
técnicos incompletos para asistir a un proceso complejo o serias 
incompatibilidades entre los participantes de la mesa de concertación. 

Esto no implica que aquellos factores o antecedentes deficitarios, que 
pueden constituir una rigidez en determinado momento del desarrollo de una 
etapa, no puedan completarse posteriormente cuando las condiciones sean 
favorables o hayan sido superadas por la propia dinámica del proceso. En 
este sentido el proceso puede continuar a pesar que falten algunos elementos 
sabiendo que en etapas más detalladas éstos se encontrarán. 

2. Ciclos del proceso de planificación para el desarrollo y gestión 
integral de cuencas 

A. Ciclo de concertación. 

El ciclo de concertación comienza con la decisión de los habitantes y/o 
usuarios de la cuenca, subcuenca ú otro ámbito regional, de plantear una 
necesidad sentida. Dicho planteamiento puede ser inducido por técnicos o 
políticos pero debe representar un interés genuino de uno o más habitantes o 
usuarios de la cuenca. A partir de dicha percepción y planteamiento el 
equipo técnico y los miembros de la mesa de concertación deben ir integrando 
y concertando acuerdos hasta llegar a una gestión integral. 

Etapa I: MESA DE COHCEBTACIOH 

El proceso comienza con la identificación de los participantes y la 
conformación de la mesa de concertación. El desarrollo de esta etapa, 
comprende los siguientes pasos: (ver figura 1) 

a) Necesidad sentida de parte de algunos o todos los habitantes y 
usuarios de determinado ámbito o cuenca de tener que hacer algo para alcanzar 
determinadas metas o superar determinados problemas que los afectan 
individual o colectivamente. Esta etapa puede ser inducida por las 
organizaciones privadas o públicas con acciones en el mismo ámbito. 

b) Delimitación de la unidad básica de desarrollo de la cual provendrán 
los usuarios y habitantes que tienen intereses de algún tipo en este ámbito 
asi como delimitación de la cuenca que está asociada con «na o más de estas 
tinidades. 

c) Decisión de los usuarios o habitantes del ámbito de organizarse en 
una mesa de concertación para alcanzar «no o más acuerdos que los beneficien; 



FIGURA 1 

ETAPA I FORMACION DE LA MESA DE CONCERTACION 

IDENTIFICACION 
DE PARTICIPANTES 

SE FORMA 
MESA DE 

CONCERTAaON 

NO 

z o 
o o 

SE HÁ^ 
LOGRADO 
FORMAR 

UNA 
MESA DE 

,(X>NCERTACION/ 
? 

SE FORMA 
EL EQUIPO 

TECNICO 
EQUIPO 
TECNICO 

(E.T.) 

O 

NO 

IDENTIFICACION DE PROFESIONALES 
POR TIPO DE DISCIPLINA 



9 

en conjunto. Para ello el equipo técnico debe asistir a los usuarios y 
habitantes de la cuenca en su proceso de organización si asi lo requieren. 

Para conformar la mesa de concertación, es posible recurrir a muy 
diversos personas tales cornos 

- Ocupantes (propietarios o no) de zonas que presenten un alto 
potencial de desarrollo 

- Ustj^vios (propietarios o no) de zonas desarrolladas actualmente. 
- Líderes de grupos asociados (coinerciantes, agricultores, asociaciones 

profesionales, asociaciones de maestros y otros). 
- Individuos que sin tener cargos relevantes son grandes conocedores de 

la zona y la evolución histórica de la misma. 
- Profesionales que conocen por largo tiempo el lugar. 
- Políticos de larga trayectoria en la zona y políticos vigentes. 
- Dirigentes comunales. 
- Representantes de instituciones universitarias nacionales o 

regionales con acciones en la zona. 
- Representante del Gobierno local, militares y otras autoridades. 
- Representantes de escuelas o instituciones académicas ubicadas en la 

zona. 
- Representantes de fundaciones o instituciones nacionales con acciones 
en la zona (religiosas, universitarias, privadas, etc.) 

- Representantes de ocupantes y habitantes precarios. 

d) Asignación del equipo técnico interdisciplinario designado por el 
organismo para asistir a la mesa de concertación. 

e) Inicio de la interacción entre los participantes de la mesa de 
concertación que conducirá el proceso de toma de decisiones. 

La conformación de la mesa no debe ser rígida y siempre debe estar 
abierta a la incorporación de otros miembros no considerados en la primera 
selección o a cambiar algunos por decisión de los miembros. En lo que 
respecta al equipo técnico es importante que sea una verdadera ayuda 
orientadora a la mesa para facilitar las concertaciones. 

Etapa II. IDEHTIFICACIOH Y CONFRONTACION DE CRITERIOS 

Esta etapa comprende las siguientes acciones: 

1. Los miembros de la mesa de concertación presentan su visión de la 
realidad actual y potencial de la unidad básica de desarrollo a la que 
pertencen. A partir de esta visión los miembros de la mesa deben adoptar los 
criterios de desarrollo que guiarán sus debates. Dichos criterios deben ser 
confrontados, analizados en grupo y adaptados de coni(hi acuerdo. 

El objetivo es disponer de un conjunto de criterios a partir de los 
cuales se oriente el desarrollo y gestión de la unidad básica de desarrollo y 
la cuenca. 

2. El equipo técnico puede asistir a la identificación de los criterios de 
los usuarios y habitantes. A su vez, el equipo técnico también debe tener 
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sus propios criterios tales como aceptar que: 

i) Cada cuenca hidrográfica o microrregión de alta montaña tiene 
características propias y asociadas a las cuencas existen una o más unidades 
básicas de desarrollo. 

ii) La participación de los habitantes y usuarios de la cuenca o las 
unidades en el planteamiento de sus propios problemas y soluciones de 
desarrollo es esencial para alcanzar y mantener un desarrollo equilibrado, 

iii) Las evaluaciones de las situaciones existentes en cada cuenca y 
unidades deben realizarse desde el punto de vista de los usuarios y 
habitantes de las mismas y luego confrontarse con las evaluaciones desde el 
punto de vista del equipo técnico. 

iv) Los métodos de evaluación deben ser desarrollados en función de la 
realidad andina y no pretender que la realidad andina se adapte a los métodos 
desarrollados en otras latitudes. 

v) Es importante y beneficioso asistir a los habitantes y usuarios de 
la cuenca o de las unidades básicas en la sistematización de sus propios 
conocimientos asi como en la divulgación de los mismos. 

vi) El proceso de desarrollo de las cuencas debe ser hecho en base a 
una diversificación de acciones siendo su priorización función de las 
necesidades más sentidas de sus habitantes y de las consideraciones técnicas 
para realizarlas con eficiencia. 

vii) Es importante y necesario compatibilizar los intereses de los 
habitantes de las cuencas con los usuarios de la misma. Dichos usuarios 
pueden ser los propios habitantes o personas que intervienen en la cuenca 
desde afuera. 

viii) Es importante rescatar o elaborar métodos propios para la 
formulación y ejecución de programas y proyectos en las cuencas de alta 
montaña ya que no necesariamente siguen las mismas etapas y procedimientos ni 
tienen los mismos requisitos de formulación y ejecución que cuando se aplican 
en otras latitudes. 

ix) Los planteamientos y selección de problemas y soluciones para el 
desarrollo y manejo de las cuencas hidrográficas deben realizarse en una mesa 
de concertación donde estén representados los actores involucrados en el 
proceso. Dichos actores pueden representar una o más unidades básicas de 
desarrollo. 

x) Es preferible ahorrar tiempo y recursos realizando diagnósticos 
dirigidos a las áreas problema y a las soluciones propuestas, antes de 
realizar "diagnósticos globales" de carácter genérico. Por este motivo la 
mesa de concertación debe identificar los problemas y soluciones prioritarias 
en la llamada etapa de concertación antes de proceder a realizar grandes 
estudios genéricos. 
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3. La interacción entre los miembros de la mesa de concertación y el 
equipo técnico debe peciaitir ajustes al conjunto de ccitecios surgidos de la 
discusión y consenso de la mesa. Para lograr este objetivo se deben 
confrontar los criterios surgidos de la mesa de concertación con los 
criterios aportados por el equipo técnico. El objetivo es compatibilizarlos 
y jerarquizarlos. 

4. El conjunto de criterios seleccionados, con los cuales se van a 
orientar las etapas siguientes, es la resultante que surge de la 
confrontación enti-e los miembros de la mesa de concertación y el equipo 
técnico. Los criterios formulados en esta etapa se constituyen en el marco 
que permitirá orientar las etapas subsiguientes. 

Etapa III. PERCEPCION: IDENTIFICACION Y CONFBOHTACIOH 
DE PROBLEMAS 

La etapa de percepción, identificación y confrontación de problemas comprende 
los siguientes pasos: 

1. Los participantes de la mesa de concertación exponen los problemas que 
representan situaciones de conflicto, restricciones, incompatibilidades o 
deterioro de orden socioeconómico y físico-técnico para el desarrollo y 
gestión de la unidad a la que pertenecen. Estos problemas pueden representar 
una visión parcial o integral. Lo parcial representa la particular 
perspectiva de cada usuacio o habitante que defiende sus intereses y ven en 
los problemas identificados restricciones a su propio desarrollo. Para 
evitar esta parcialización se requiere que el equipo técnico asista a 
cuantificar y dimensionar los problemas estableciendo claramente sus causas y 
efectos asi como su origen. 

2. El equipo técnico interdisciplinario puede aportar su propia lista de 
problemas de acuecdo a su percepción, además de asistir a clarificar los 
problemas planteados por los habitantes utilizando clasificadores y 
descriptores de problemas adaptados a la zona andina. 

3. La interacción entre los participantes de la mesa de concertación y el 
equipo técnico interdisciplinario debe permitir conformar una lista tinica y 
jerarquizada de problemas. El aporte técnico es fundamental para determinar 
el origen del problema que hay que superar y su magnitud con el fin de poder 
priorizarlos y plantear soluciones. 

Esta etapa puede ser conflictiva para obtener consenso por el 
enfrentamiento que puede surgir entre causantes y afectados. Las visiones de 
un mismo problema pueden ser discrepantes por razones de intereses en pugna. 
El aporte técnico a la percepción de los problemas debe contribuir a 
disminuir el tiempo de discusión y la tensión entre los participantes de la 
mesa de concertación para permitir una adecuada identificación del conjunto 
de problemas. En este sentido, el equipo interdisciplinario puede aportar, 
basado en la experiencia de estudios ya realizados, un conjunto de problemas 
tipo. Estos problemas se pueden agrupar por áreas temáticas tal como se 
presentan en el cuadro 8. Faltarla describirlos detalladamente de acuerdo a 
un formato estandarizado. Cabe mencionar que en general, en los estudios 
revisados se nota una muy pobre o nula descripción de los problemas listados. 
Ello señala la urgente necesidad de hacer este tipo de trabajo. 
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Cuadro 8 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS EH ESTUDIOS SOBRE LA REGION AHDIHA 

AREA TEMATICAS RECURSOS FISICOS 

Tema I; Clima 

Alta intensidad de precipitaciones luego de sequías prolongadas 
Condiciones climatológicas variables e inestables que elevan los riesgos de 
producción de heladas, sequías y lluvias irregulares, que, además, provocan 
fuertes incidencias de plagas y enfermedades. 
Desigual distribución intra e interanual de las precipitaciones 
Granizadas y nevazones. 
Heladas que afectan la producción de cultivos en el centro de los valles. 

Tema 2; Geología 

Altas pendientes que aumentan el costo de construcción de caminos. 
Cánones angostos y profundos que dificultan el acceso. 
Deslizamientos de terrenos. 
Lagunas con extensas filtraciones 
Terremotos. 
Zonas propensas a deslizamientos que dificultan la construcción de caminos, 
terrazas, etc. 

Tema 3s Hidrología 

Agua de rio contaminada por relaves 
Agua escasamente aprovechada por carencia de infraestructura. 
Alto riesgo de inundaciones en las terrazas bajas. 
Manejo de agua deficiente tanto de riego como de secano. 
Ho existen registros de descarga 
Regímenes de escurrimientos irregulares y torrentosos. 
Sobreexplotación del uso de las aguas subterráneas. 

Tema 4; Tierra y suelos 

El recurso tierra agrícola se encuentra muy limitado, tanto en calidad como 
en cantidad; predominan las tierras sin aptitud agrícola y las tierras de 
protección en relación a las tierras aptas para los cultivos. 
El relieve topográfico de las tierras con aptitud agrícola es variable. 
Predominan las de alta pendiente. 
Existe un elevado porcentaje de tierras de cultivo en descanso. 
Existen extensas zonas depredadas y erosionadas en diversos grados: erosión 
laminar, por surcos y por cárcavas o zanjas. 
La mayor parte de la si\perficie de cultivos en limpio y permanentes es de 
secano; el área de riego es menor de %. 
La depredación del bosque natural ha reducido la escorrentla subsuperficial 
y consecuentemente la alimentación de manantiales y quebradas, lo que a su 
vez origina el abandono de terrazas antes regadas. 



Cuadro 8 continuación 

Terna 5; Ecología 

- Alta contaminación atmosférica proveniente de los hornos de la planta 
pcocesadoca de minerales. 

- Deterioro de la producción agropecuaria por acción de los relaves. 
- Disminución de la calidad del agua de regadío y potable, la tierra, el aire 

y los alimentos por acción de relaves y humos. 
- Escasez de productos silvestres de alto poder nutritivo. 
- Sobreexplotación de bosques, pastos y fauna silvestre. 

AREA TEMATICA: PRODUCCION (Pr) 

Tema 6; Producción agrícola 

Baja productividad del suelo agrícola. 
Deficiencia en la fertilización y escasez de agua de riego. 
Disminución de la calidad de los pastos y cultivos. 
Cisioinución de la productividad agrícola incluyendo los frutales. 
Disminución del nivel de producción. 
Escasez de alimentos variados, incluyendo hortalizas y frutas. 
Impacto de las plagas en la producción agropecuaria. 
La tecnología empleada es de bajo nivel, en términos de uso de semillas, 
fertilizantes, pesticidas y herramientas, para el caso de la agricultura. 
La utilización de equipo mecanizado en las comunidades es casi nulo; hay 
poco uso de arado de tiro animal. 
Las plagas y heladas sobre todo en la parte central del valle, contribuyen 
a limitar el rendimiento. 
Las técnicas de lucha contra las plagas pueden producir efectos colaterales 
que también afectan la producción en general. 
Los cultivos de papa y maíz son los más importantes. De menor importancia 
económica son los cultivos de trigo y leguminosas cuyas superficies 
cosechadas son sensiblemente menores. Los rendimientos son muy bajos. 
Los pobladores se quejan del alto costo de la semilla, de su bajo poder de 
germinación y del bajo precio en que se cotiza su producción. 
Pérdida de gandes extensiones de cultivos agrícolas y frutales por erosión. 
Tendencia a abandonar las áreas cultivables por falta de mano de obra 
familiar. 
Las tecnologías usadas no han evolucionado y más bien han ido perdiéndose. 

Tema 7; Producción animal 

Disminución de la productividad ganadera. 
La actividad pecuaria está orientada principalmente al aprovechamiento del 
ganado vacuno, ovino, porcino y auquénido, y sxi explotación es 
rudimentaria. 
La alimentación y la sanidad animal-ganadera son deficientes. 
Los rendimientos de carne, leche, lana están por debajo del promedio 
nacional. 
Predominan las razas criollas de ganado. 
Hay reducción de la productividad de los pastos y bofedales en las zonas 
altas. 
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Cuadro 9 continuación 

Teína 8s Forestal 

- Deterioro de las plantaciones jóvenes de árboles. 
- La reforestación aón no ha alcanzado el desarrollo previsto, pese a existir 

xm gran potencial. 
- Las especies forestales nativas (Qweunal, Quishuar, etc.) prácticamente han 
desaparecido por el uso que le dan las comunidades como combustible. 

- Tala indiscriminada de los bosques de queuna. 

Tema 9; Pesca v acuacultura 

Desaparición de los peces en el rio y en los afluentes. 
Disminución de la calidad del agua y de la pesca. 
Ho se han tomado acciones de importancia respecto a la crianza y 
repoblamieuto con peces (truchas, pejerrey, etc.) en rios y lagunas, a 
pesar de existir condiciones favorables para ello. 

Tema 11; Producción de sectores terciarios y secundarios 

Destrucción del paisaje y de los recursos arqueológicos e históricos. 
Deterioro del escenario y disminución de la calidad de los recursos 
turísticos en general. 
Deterioro del escenario y la calidad de los recursos turísticos por acción 
de los relaves. 
El control del turismo parte de elementos ajenos a la microrregión 
excluyendo a la población de los beneficios del mismo. 
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Cviádco 8 continuación 

- El desarrollo industrial se ve frenado por la falta de parques 
industriales, infraestructura vial, energía, agua y desagüe, y carencia de 
apoyo técnico, crediticio de comercialización y capacitación empresarial. 

- Eventual limitación de la capacidad instalada de transformación de materias 
primas. 

- Falta de atención al turismo por parte de la población. 
- Insuficiente apoyo al artesano; subsisten problemas fundamentales: escaso 

apoyo técnico y crediticio, falta de tecnologías adecuadas para mejorar la 
calidad del producto y disminuir los costos de producción; falta de apoyo a 
comercialización de los productos. 

- La actividad industrial muestra un incipiente grado de desarrollo; los 
procesos productivos no estén elaborados dentro de una rama ni entre 
distintas ramas productivas. 

- La artesanía representa un gran potencial que no es aprovechado totalmente. 
- Las empresas existentes están dedicadas a la producción de bienes de 

consumo (alimentos, bebidas, textiles), en menor grado, de bienes 
intermedios, y muy pocas se dedican a bienes de capital. 

- Los insumos son, en su mayoría, traídos desde otros departamentos. 
- Bobos y saqueos de los recursos arqueológicos e históricos por parte de 

personas inescrupulosas. 
- La remuneración del trabajo, y de los otros recursos utilizados en la 

actividad agrícola, son sorprendentemente bajos. 
- Migración desde el campo, ocasionada por los bajos niveles de remuneración, 

en comparación con los ofrecidos en las minas y en la construcción de obras 
hidráulicas. 

AREA lEMATICA: SOCIAL INSTITUCIONAL (SI) 

Tema 12; Demografía 

La migración fuera de la cuenca ha reducido considerablemente la 
posibilidad de cultivar y mantener tierras y cultivos en las partes más 
alejadas. 
La remuneración del trabajo, y de los otros recursos utilizados en la 
actividad agrícola, son sorprendentemente bajos. 
Migración desde el campo, ocasionada por los bajos niveles de remuneración, 
en comparación con los ofrecidos en las minas y en la construcción de obras 
hidráulicas. 

Tema 13; Sociología 

- Falta de organización intercomunitaria y municipal para plantear soluciones 
corporadas, por ejemplo con relación a turismo y transporte. 

- Hay deterioro de las relaciones sociales intercomunitarias debido a 
diversos conflictos, en particular con relación al agua y los limites de 
tierras. 

- Prepotencia, falta de respeto y humillación de los pobladores locales por 
parte de los mineros venidos de otras áreas. 
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Cuadro 9 continuación 

Teína 14; Educación, investi;gaci6n 

Alta tasa de analfabetismo en todas las cuencas Í52.37.), alcanzando un 
37. n. eu los hombres y on 697. en las mu jeres = 
Ausencia de centros de formación profesional apropiada. 
Bajo nivel profesional de los docentes. Bajos suelos, personal no oriundo 
de la región, ausentismo. 
Deficiencia de personal capacitado, infraestructura y equipo. 
Es en el área rural en donde el analfabetismo es altamente significativo, 
principalmente en las mujeres cuyo grado varia entre un 68.1% y un 77.8%. 
Programas educativos ajenos a la problemática local. 

Tema 15; Extensión rural 

No existen servicios permanentes de extensión rural. 

Tema 16s Salud 

Existe vm alto nivel de desnutrición. 
Faltan postas médicas sanitarias, entros de salud y de farmacias. 
Las tasas de mortalidad infantil son muy altas. 
Los trabajadores mineros y algunos agrícolas afectan la salud de los 
trabajadores asalariados. 
No existe una clasificación ni una valorización de las plantas medicinales 
autóctonas. 
No existen servicios de salud. 

Tema 17; Administración póblica 
El alumbrado pttblico no existe. 
Faltan servicios de correo, telégrafo y teléfono. 
La cobertura de los servicios sociales es deficiente, y en algunos casos, 
muestra ausencia total. 

Tema 18; Cooperativas agrícolas, comunidades campesinas 

La importancia y peso que tiene la comunidad campesina es relevante. 
Las organizaciones de base están representadas por las comunidades 
campesinas, más de las tos terceras partes de los agricultores son 
comuneros, y el tercio restante está representado por socios de empresas 
asociativas y pequeüíos medianos propietarios. 
Los gobiernos locales, representados por las Municipalidades, con recursos 
económicos muy escasos, han tenido ingerencia insignificante en el 
desarrollo? los esfuerzos de sus autoridades, los alcaldes, se han 
orientado generalmente a concretar la ejecución de pequeñas y aisladas 
obras de carácter social. 

Tema 19; Crédito ae¡rlcola 

El préstamos destinado a pequeíSos productores individuales y a entidades 
asociativas de campesinos, sin acceso al crédito localizados en zonas 
deprimidas existentes en la sierra no lograron el objetivo perseguido en el 
Convenio de Cooperación Técnica. 
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Cuadro 9 continuación 

- La existencia crediticia a cargo del Banco Agrario, que dispone de 
sucursales u oficinas en el ámbito departamental, aOn no ha logrado 
alcanzar un nivel significativo de ayuda para los pequeños agricultores y 
comunidades campesinas en estas áreas rurales. 

Tema 20; Tenencia de la tierra 

Al interior de cada sector de rotación la tenencia es familiar; cada 
familia posee svs parcelas en forma hereditaria en todos los sectores. 
El tamaño de las unidades agropecuarias (UA) es muy reducido. (Segün un 
patrón de distribución de la superficie agropecuaria por tamaño de 
propiedad, en la región de la sierra del Peró el ntíinero de UA menores de 
5 has alcanza al 827. del total de unidades registrada cubriendo una 
superficie equivalente al 44.77. del total de superficie de labranza.) 
El tamaño de las unidades agropecuarias es muy reducido; predomina el 
minifx«ndio (menos de 1.0 a 3.0 Has). Una familia dispone, en promedio de 
2.0 Has de tierras de secano y más o menos de 8 has de pastos naturales de 
baja calidad. 
En las mismas tierras divididas en sectores de rotación (turnos, moyas, 
mandas, laymis, etc.), la comunidad establece ciclos de cultivo y descanso. 
En las tierras regadas que tienen carácter privado, la comunidad tiene un 
control indirecto a través del control del agua de riego. 
La comunidad es la que fi.ja el ciclo de las rotaciones, la que define los 
sectores que se cultivan cada año, los productos que se siembran y las 
fechas de siembra y cosecha. 
La posesión de la tierra más significativa está representada por la 
comunidad campesina, que es un sistema complejo y heterogéneo, y tiene una 
gradación vertical que va de mayor a menor ingerencia comunal; las 
tenencias que determinan por condiciones ecológicas y técnicas. 
Las tierras de carácter comunal son controladas por la comunidad a través 
del pago de un canon anual. 
Por lo general, las tierras se clasifican en tres rangos a los cuales 
corresponden sendos tipos de tenencias: i) tierras de pastos naturales de 
carácter comunal, ii) tierras de secano divididas en sectores de rotación, 
y, iii) tierras irrigadas que tienen un carácter privado. 
Subsisten problemas de adjudicación de tierras y otros relacionados con la 
aplicación de la Ley General de Beforma Agraria. Muchas comunidades 
campesinas carecen de títulos de propiedad; algunas de ellas no tienen 
definidos sus linderos provocando intranquilidad en el campo y freno en el 
desarrollo de esas poblaciones. 

AREA TEMATICA; ECONOMICA (Ec) 

Tema 22: La economía agrícola 

Altos costos de los insumos (p.ej. semilla de cebada cervecera) 
Bajisima remuneración al trabajo, a excepción de algunos empleos 
específicos en otras áceas, por ejemplo, del campo de la minería. 
Carestía de los productos importados en el Valle. 
Disminución de los precios de los productos agrícolas y ganaderos. 
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En la coiflercialización de los productos agropecuarios intervienen numerosos 
intermediarios que deprimen el precio a nivel de chacra y que constituyen 
un factor regresivo en la distribución de los ingresos de los productores. 
La comercialización de los productos por parte de los productores se ve 
agravada por la desorganización de los pequeños y medianos productores. 
La comercialización de los productos por parte de los productores se ve 
agravada por la falta de información acerca de los precios de mercado. 
La infraestructura de comercialización en el ámbito rural se limita a la 
existencia de almacenes de tipo familiar. 
La producción es, en un alto porcentaje (20 a 80%), de autoconsumo. 
Los ingresos por la venta de los productos se ven afectados por xina 
inestabilidad en los precios dada por una oferta fluctuante y una demanda 
relativamente estable. 
Los ingresos por la venta de los productos tienen que enfrentar un 
considerable margen de comercialización para los intermediarios. 
Ho existe infraestructura de comercialización de productos. 
Términos de intercambio comercial desfavorables para los productores. 

Tema 24; Infraestructura fisica 

Acaparamiento de tierras agrícolas superdotadas de agua. 
Alto costo del transporte. 
Alto grado de desarticulación física entre el area interandina y la región 
occidental (Pacifico) 
Destrucción de andenes y canales por la explotación minera. 
Destrucción de canales y bocatomas. 
Deterioro de la infraestructura de producción. 
Falta de energía eléctrica. 
Falta de medios de comunicación y/o de transporte. 
Forestación de andenes agrícolas en buen estado de conservación. 
Hay una desestabilización de los terrenos por acción de las carreteras, 
bocaminas y escombros. 
Imposibilidad de trasladarse o pedir ayuda en casos de emergencia. 
Infraestructura de producción en manos de algunos pocos que la controlan. 
La articulación vial no responde a un esquema que vincule adecuadamente las 
áreas productivas con las de mercado, comercialización o consumo. 
La comunidad rural se encuentra aislada, sin caminos de acceso a las 
poblaciones mas cercanas. 
La tecnología empleada es de bajo nivel, tanto en términos de uso de 
semillas, fertilizantes, pesticidas y/o herramientas= 
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IDENTIFICACION Y CONFRONTACION DE PROBLEMAS 

MESA 
DE 

CONCERT) 
(M.C.) 

SI 

EQUIPO 
TECNICO 
( E . T ) 

O 

F.L G R A F I C O R E P R E S E N T A LOS P R O B L E M A S V I S T O S 
POR LOS U S U A R I O S Y H A B I T A N T E S D E L A C U E N C A . 

D f 

r 
I D E N T I F I C A O O N 
O e P R O B L E M A S 

P E R C I B I D O S 
P O R U S U A R I O S 

Y 
H A B I T A N T E S 

N O 

C O N F R O N T A C I O N D E 
P R O B L E M A S D E N T F t C A D O S 

RESULTANTE ( R ) 
OE L A 

CONFRONTACION \ 
DE P R O B L E M A S / 
IDENT IF ICADOS 

IDENTIF ICACION 
D E P R O B L E M A S 

P E R C I B I D O S 
POR E L 
E Q U I P O 

T E C N I C O 

E X I S T E 
ACUERDO 

C O N U 
RESULTANTE D E , 

P R O B L E M A S / 

N O 

A 4 B U C u D 4 

A 3 B 3 C 3 D 3 

A 2 B 2 C2 D2 

A 1 B 1 C 1 D 1 

EL MANUAL E N T R E G A A L O S T E C N I C O S 
T E C N I C A S Y M E T O D O S P A R A IDENTIF ICAR 
P R O B L E M A S . 
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Pai'a continuar con el proceso y dar por terminada la etapa es necesario 
saber si los iniembros de la mesa están todos de acuerdo con el listado de 
problemas identificados. Si la respuesta es negativa, se debe hacer una 
rápida revisión de los problemas sobre los cuales no existe consenso, para su 
eliminación o para su incorporación en el listado final. 

Etapa IVs JERARQUIZACION Y PRIOBIZACION DE PROBLEMAS 

1. Una vez que la mesa de concertación dispone de una lista de problemas 
debe proceder a realizar dos tareass a) jerarquizar los problemas 
estableciendo la interrelación o dependencia entre cada uno de ellos, y b) 
priorizar los problemas de acuerdo a la jerarquía establecida y a los 
intereses de los habitantes y usuarios de la cuenca o unidad. Para hacer 
este ejercicio el equipo técnico debe asistir a los miembros de la mesa. 
Entre las tareas principales que puede hacer se encuentran: proponer 
criterios de jerarquización y priorización; describir cada uno de los 
problemas en función de los criterios establecidos; explicar el futuro de 
situaciones probables sino se solucionan los problemas; precisar cuáles 
problemas son necesarios de soluciones por razones técnicas, a corto, mediano 
o largo plazo; precisar cuáles problemas afectan lo colectivo y cuáles lo 
particular y asistir a determinar los recursos que puede demandar la solución 
de cada problema detectado. 

2. Para facilitar y orientar la realización de estas tareas y con el fin 
de balancear los intereses particulares y colectivos, el equipo técnico debe 
asistir a la mesa de concertación proponiendo métodos de priorización con 
participación y ayudándoles a aplicarlos. El equipo técnico debe asistir a 
los miembros de la mesa a separar los problemas endógenos a la unidad de los 
exógenos a la itnidad. Debe también ayudar a clasificar los problemas segdn 
sean de carácter técnico o de carácter operativo (político, legal, económico, 
financiero, institucional, administrativo, social, cultural, etc.). 
Igualmente debe asistir a determinar el tipo de información que se requiere 
sobre cada problema para poder jerarquizarlos y priorizarlos. 

3. El proceso de jerarquización y priorización debe ser dinámico y rápido. 
La priorización debe basarse en criterios pre-establecidos por la mesa. Se 
deben comparar las listas de prioridades propuestas por los diferentes 
miembros y solo tratar en la mesa las diferencias existentes si las hubiera. 
La lista obtenida es de carácter preliminar — y a que será luego confrontada 
con las soluciones posibles— por lo que no es preciso dilatar demasiado el 
ejercicio aun cuando existieran discrepancias en la priorización. Estas 
discrepancias se verán luego superadas cuando se precisen ios recursos y 
modalidades de solución aplicables a cada problema. Lo que debe quedr 
claramente establecido es el origen de los problemas y la identificación de 
aquéllos más relevantes a la colectividad. 
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ETAPA IV: PRIORIZACION DE LOS PROBLEMAS 

E L G R A F I C O R E P R E S E N T A L A P R I O R I Z A C I O N OE LOS 
R O B L E M A S VISTA P O R L O S U S U A R I O S Y HABITANTES 
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OE LA 

CONFRONTACION 
OE PROBLEMAS 

PRIORIZAOOS 

PRIORIZACION 
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NO 

A A B 4 C U D U 

A 3 B 3 C 3 D 3 

A2 3 2 C2 D 2 

A 1 3 1 C \ D 1 

E L M A N U A L E N T R E G A A L O S T E C N I C O S 
M E T O D O S , MODfeLOS Y T E C N I C A S P A R A 
P R I O R I Z A R P R O B L E M A S . 



Etapa V. SELECCION Y CONFRONTACION DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

La lista de problemas jerarquizados y prior izados, resultante de la etapa 
anterior es puesta a consideración de la mesa de concertación y del equipo 
técncio paca discutir qué alternativas de solución pueden ser utilizadas para 
superarlos. Para cumplir con ésta es necesario realizar las siguientes 
acciones: 

a) Los participantes de la mesa de concertación proponen desde su 
particular punto de vista las alternativas de solución a los problemas 
previamente identificados y priorizados. Como se dijo, los problemas deben 
estar debidamente descritos e identificados como exógenos o endógenos a la 
unidad de desarrollo. Nuevamente existe la probabilidad de que los intereses 
individuales o particulares primen sobre aquéllos de orden colectivo por lo 
que el equipo técnico debe velar sobre lo colectivo y lo integral. La 
conducción técnica es también esencial para facilitar la negociación entre 
los participantes hasta lograr acuerdos y consensos en la selección de las 
alternativas de solución. 

b) El equipo técnico debe identificar y aportar igualmente aquellas 
alternativas de solución que escapan al conocimiento de los miembros de la 
mesa sea por desconocimiento o sea porque son exógenos a su ámbito. Para la 
identificación de las alternativas de solución de orden administrativo de 
organizaciones, de inversión, etc., el equipo técnico debe disponer de una 
lista de soluciones viables tal como las presentadas en el cuadro 9« 
Debe además conocer los procedimientos para diseñarlas y ejecutarlas. Las 
soluciones pueden ser técnicas, políticas, económicas, organizaciones u 
otras. 

c) La interacción entre los participantes de la mesa de concertación y 
el equipo técnico debe permitir que en conjunto se identifiquen aquellas 
alternativas de solución viables. El aporte técnico en este sentido es 
fundamental para dimensionar y caracterizar el tipo de solución adecuada a 
las necesidades y disponibilidades de recursos que la mayor parte de las 
veces serán escasos y restrictivos. 

Esta etapa es tan conflictiva como la etapa de identificación de 
problemas por las posibles visiones discrepantes respecto de una misma 
solución y sus prioridades. El equipo técnico debe contribuir a minimizar el 
tiempo de discusión y la tensión entre participantes de la mesa de 
concertación realizando una identificación sustentada en soluciones 
alternativas posibles que lleven a consenso y acuerdos. 

Cuadro 9 

AREA : Recursos físicos 

Tema AtTierras y suelos 

- Cercado de cárcavas y quebradas 
- Combatir la erosión (reforestación, canales interceptores, 

rehabilitación de andenes, etc.) 
- Control de cárcavas 
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Cuadro 9 continuación 

- Control del agua de escorrentía y la erosión 
- Fertilizantes 
- Mejoramiento de la producción agrícola via la restitución de fertilidad 
- Mejoramiento de suelos a nivel de parcela 

(evitar la degradación de suelos via mejorar la estructura, 
balance humedad, fertilización, materia orgánica, etc.) 

- Plan de mantenimiento de la fertilidad de los suelos 
- Producción e inoculación de bacterias nitrificantes 
- Producción y uso de bongos micorriticos 
- Programa de conservación de suelos y de control de erosión, 

de zonas de inestabilidad, de torrentes y de calidad de las aguas 
- Programa de reordenamiento del uso del suelo 
- Rehabilitación de andenes 
- Terrazas de banco 
- Uso y conservación de suelos 

AREA : Producción 

Tema 6; Producción Agrícola 

- Bancos de semillas 
- Cultivos andinos 
- Definición de cédulas de cultivo (rotación, semillas, cultivos nativos, 

plantaciones forestales, etc.) 
- Desarrollo de pequeñas agroindustrias 
- Instalación de semilleros en apoyo a la producción para producir semilla 

genética y certificada, principalmente de cultivos nativos 
- Mejoramiento de semillas, desinfección, fertilizantes químicos (paquete 

tecnológico) 
- Mejoramiento del cultivo de hortalizas en parcelas 
- Plan agrícola. Definición de cédula de cultivo, mejoramiento de 

semillas, paquete tecnológico (fertilizantes, técnicos y otros) 
rehabilitación de andenes. Planes complementarios. 

- Programa de cultivos controlados 

Tema 7; Producción animal 

- Actividades de manejo de fauna con fines de consumo humano (energéticos) 
- Actividades de manejo de fauna con fines productivos (económicos) 
- Actividades de manejo de fauna con fines turísticos 
- Crianza de abejas 
- Desarrollo de granjas de animales menores (cunicultura, avicultura, 

apicultura, etc.) 
- Difusión de técnicas.de engorda y acabado animal y/o de saca (camélidos) 
- Establecimiento de cercos de alambres, malla, apotreramiento 
- Establecimiento de praderas de gramíneas y/o tuberosas 
- Granjas de animales menores 
- Granjas de animales menores (cunicultura, avicultura, apicultura) 
- Implantación de praderas de leguminosas de secano 
- Instalación de praderas 
- Mejora de alfalfares y de pastos naturales 
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Cuadro 9 continuación 

- Mejoramiento de los pastos naturales con mezcla de gramíneas y 
leguifiinosas 

- Mejoramiento y recuperación de pastos naturales 
- Mejorar el manejo del ganado via cercos y/o elección de parcelas para 

cultivo de pastos lejos de animales con ensolado y/o henificación) 
- Mejorar la alimentación y cria de animales (para que, a su vez, los 

animales contribuyan con materia organica) via vacunaciones, control de 
reproducción, engorda, construcción de galpones, etc.) 

- Programa de ganaderia controlada 
- Programas de sanidad animal y preventiva 

Tema 8; Forestación 

- Diseñar y ejecutar un Programa de Heforestación, principalmente, para 
comunidades con desventajas comparativas para el desarrollo agropecuacio; 
reintroduciendo especies y variedades nativas (Kishuar, Q'-euna, Lloque, 
etc. ) 

- Instalación de plantaciones forestales 
- Instalación de viveros forestales 
- Introducción y/o mejoramiento de especies nativas como el tarwi y la quina 
- La reforestación representa una buena oportunidad para complementar los 

ingresos en areas donde las condiciones de desarrollo agropecuario son muy 
limitadas. 

- Plan forestal (producción de plantones, instalación de areas plantadas). 
- Programa de reforestación comercial 
- Programa de reforestación proteccionista 
- Programa de regeneración natural de la vegetación 

Teroa 9; Pesca y agricultura 

- Crianza de peces 
- Desarrollo de la piscicultura 
- Piscicultura 

Tema 11; Producción de sectores secundarios y terciarios 

- Artesanía en cerámica 
- Desarrollo de la artesanía 
- Difusión del procesamiento industrial primario de alimentos 
- Establecimiento de red de industrias caseras para procesamiento y 

conservación de alimentos 
- Plan agropecuario (instalación de establo lechero, instalación de planta 

qxtesera semi-industr ial) 
- Programa de recreación en la Naturaleza 
- Taller de carpintecia 
- Taller de mimbre 
- Talleres de orfebrería 
- Tintes naturales para lana de oveja, textileria y confecciones 
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Cuadro 9 continuación 

AREA: Social-Institucional 

Tema 13; Sociología 

- Programa de mejoramiento de hogares y promoción social 
- Transformación de la actitud social de los habitantes del valle o cuenca 

tendiendo a una mayor participación 

Tema 14; Editcación e investigación 

- Ciclo económico integrado 
- Programa de estudios especiales (todo tipo de estudios sobre estabilidad de 

aludes cercanos a ciudades, estudios sobre minería del carbón en la cuenca, 
etc.) 

- Programa de mejoramiento de hogares y promoción social 
- Realizar investigaciones sociales orientadas a evaluar la potencialidad de 

los grupos de intercambio de trabajo reciproco o de ayuda mutua (Grupo de 
Ayni) para convertirse en mini-empresas asociativas y sujetos colectivos de 
crédito 

- Realizar investigaciones sociales orientadas a evaluar la potencialidad de 
los grupos de intercambio de trabajo reciproco o de ayuda mutua (Grupo de 
Ayni) para resolver problemas de minifundio 

- Sistemas integrados de producción 
- Transformación de la actitud social de los habitantes del valle o cuenca 

tendiendo a nna mayor participación 

Tema 15; Extensión rural 

- Capacitación y asistencia de varios tipos a los habitantes organizados 
(extensión, créditos, etc.) 

- Desarrollo de un Programa Integral de Capacitación y Adiestramiento para 
los productores agropecuarios y para la población en general 
Plan de extensión y capacitación 

- Plan de incentivos 
- Programa de capacitación y prestación de asistencia técnica 
- Programa selectivo de extensión para el manejo de varios recursos (pisos 

forrajeros, ganado, cultivos, conservación de suelos, transformación de 
productos, etc.) 

Tema 16; Salud 

- Nutrición, saneamiento, inmunología, educación sanitaria, cuidados a la 
madre, control de enfermedades endémicas, planificación familiar, monitoreo 

Tema 17; Administración pública 

- Monitoreo de salud 
- Programa de control de aprovechamientos mineros y/o de canteras 
- Programa de control y vigilancia de recursos naturales 
- Programa de reglamentación y control de asentamientos poblacionales en 

zonas de ladera 
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Cuadro 9 continuación 

Tema 19; Crédito agrícola 

- Diseñar y ejecutar un sistema integrado de apoyo a los productores rurales 
(investigación, asistencia técnica, crédito, comercialización) 

Tema 20; Tenencia de la tierra 

- Regularizar, ordenar, zonificar, titular e inscribir en los Registros 
Pdblicos los regímenes de tenencia de la tierra de las comunidades 
campesinas 

AREA: Económica 

Tema 22; Economía agrícola 

- Elaborar un plan de utilización de Sistema de Redes Andinas de ferias 
semanales, a fin de reformar y mejorar la comercialización rural-urbana, 
los precios al productor, asi como, el abastecimiento de insumos y apoyo a 
la producción. 

- Evaluar la posibilidad de diseñar un Sistema de Tambos para facilitar el 
intercambio vertical entre productores y comunidades de distintos pisos 
ecológicos 

- Programa de distribución de insumos estratégicos y otros 
- Programa de reordenamiento de las estructuras económicas 
- Programas de crédito a mediano y largo plazo con tasas preferenciales de 

interés 
- Tambos o almacenes 

AREA: Infraestructura física 

Tema 24: Infraestructura física 

- Acequias de infiltración 
- Agua potable y letrinas 
- Alcantarillas 
- Aprovechamiento integral de las aguas (de escorrentia) 
- Canales de desviación 
- Construcción de biodigestores y usos de biogas y abono 
- Construcción y uso de almacenes para semilla de tubérculos 
- Construcción y uso de secadores solares 
- Construcción y uso de termos solares 
- Desarrollo de la infraestructura basica de apoyo a la producción 

(caminos de acceso, etc.) 
- Desarrollo de la infraestructura social y comunal (salud, saneamiento, 

educación, servicios comunitarios) 
- Desarrollo de obras de riego para consolidar la estructura productiva de 

las microregiones 
- Difusión de tecnología de diseño, producción y operaciósi de unidades 

productivas de energía 
- Diseño de métodos alternativos de transporte 
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Cuadro 9 continuación 

- Diseño de nuevos trazos y mantención de rutas 
- Escuelas y talleres 
- Infraestructura de riego 
- Locales comunales 
- Mejoramiento de la infraestructura y las técnicas de riego 
- Modernizar los actuales aperos y equipos de labranza, propiciando, en zonas 

api.-'opiadas, el uso de maquinaria y equipos mecanizados adecuados. 
- Otras infraestructuras para la producción 
- Plan de manejo del agua para uso potable, riego, captaciones, conducciones 

y otros 
- Piograma de dación de servicios (básicos como el agua potable y la 

educación, sociales, comunales, comerciales, institucionales y otros). Los 
prioritarios son los de agua potable y disposición de excretas y aguas 
servidas y los educativos. 

- Promoción de la henificación y ensilado 
- Rescatar y difundir la tecnología económica y social de la Zona Andina 

(plantas alimenticias y medicinales, sistemas de irrigación, formas locales 
de liderazgo, etc. ) 

- Servicios básicos de salud 
- Vivienda rural básica. 

d) Como paso siguiente se confrontarán las soluciones propuestas por 
los participantes de la mesa de concertación, con las alternativas propuestas 
par el equipo técnico. Se compatibilizan y se reciben los aportes mutuos de 
modo de obtener un conjunto de alternativas de solución que se aceptan por 
consenso en algunos casos y por acuerdo o negociación en otros. La resultante 
de esta etapa del proceso será una lista preliminar de alternativas de 
solución. 

En caso de desacuerdos no serla inconveniente aceptar la lista 
provisionalmente en el enttíidido que ésta será reestudiada en función de 
nuevos antecedentes que serán aportados en las evaluaciones más detalladas. 
Por esto no es estrictamente necesario contar con un consenso total para 
seguir con el proceso. 

Etapa VI. SELECCION Y PRIORIZACION DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

Las alternativas de solxición resultantes de la etapa anterior, son puestas 
nuevamente a consideración de la mesa de concertación y del equipo técnico 
para jerarquizarlas y priorizarlas. Para la realización de esta dltima etapa 
del ciclo de concertación es necesario realizar las siguientes acciones: 

a) Los participantes de la mesa de concertación deben realizar una 
selección de alternativas de solución de acuerdo a los criterios previamente 
adoptados y las restricciones de recursos disponibles (humanos, económicos, 
físicos, etc.). Es también necesario priorizar las alternativas 
seleccionadas con el objeto de identificar las acciones de corto, mediano y 
largo plazo. Siempre deben estar presentes en la priorización el concepto de 
integralidad asi como otros tales como equidad y sustentabilidad. 
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ETAPA V : SELECCION Y CONFRONTACION DE ALTERNATIVAS 
DE SOLUCION 

^ s . 
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ETAPA VI: PRIORIZACION Y JERARQUIZACION DE 
ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

LAS 

E L G R A F I C O R E P R E S E N T A L A P R I O R I Z A C I O N Y J E R A R Q U I Z A C I O N 
• D E S O L U C I O N VISTA POR L O S U S U A R I O S Y H A B I T A N T E S D E LA 

C U E N C A . 

MESA 
DE 

OONCERTACIOr 

f 

SI 

z 
o u o 

P W O R I Z A O O N Y 
J E R A R Q U Z A C I O N 
DE AUrCRNAriVAS 

O E S O L U C I O N 
R E A L I Z A D A 

P O R U S U A n O S 
Y H A B I T A N T E S 

N O 

C O N F R O N T A C I O N 

R E S U a A N T E ( R ) 
DE L A 

P R I O R I Z A C I O N Y 
J E R A R O U Z A C I O N 
D E ALTERNATIVAS 

D E S O L U C I O N 

_L 

> 4 / 

EQUIPO 
TECNICO 
(E.T.) 

P R I O R I Z A C I O N Y 
J E R A R O U C A C I O N 
D E ALTERNAnVAS 

O E SOLUCION 
R E A U Z A O A 

POR E L 
K M P O TECNICO 

f 

N O 

A C B C C 4 D 4 

A 3 B 3 C 3 D3 

A2 B 2 C2 D2 

A í B 1 C 1 0 1 

E L M A N U A L E N T R E G A A L O S T E C N I C O S 
M E T O D O S , T E C N I C A S Y M O D E L O S D E 
PRIORIZACION Y J E R A R Q U I Z A C I O N D E 
A L T E R N A T I V A S DE SOLUCION PARA E L 
DESARROLLO Y GESTION DE L A C U E N C A 
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b) El eqxúpo técnico debe aportar criterios e instrumentos 
metodológicos que permitan una selección y priorización de soluciones 
consecuente con las etapas anteriores del ciclo de concertación. Es decir 
las soluciones deben dar respuesta a los problemas detectados y a la 
priorización de los mismos, asi como a los criterios adoptados para las 
concertaciones, acuerdos o negociaciones. 

c) La interacción entre el equipo técnico y la mesa de concertación es 
fundamental para realizar «na selección preliminar de las alternativas de 
solución. Deben primar en la decisión dos aspectos: uno es, que aquellos 
programas, proyectos y/o actividades sean técnicamente posibles y 
económicamente viables y el otro es que los intereses y beneficios 
particulares involucrados en la selección respeten los deseos 
colectivos. Debe tenerse presente qué actividades son requeridas en el corto 
plazo — e n el contexto de una visión integral— para permitir o facilitar el 
desarrollo de programas y/o proyectos para el mediano y largo plazo= 

d) La confrontación entre la selección y priorización realizada por los 
usuarios o participantes y la selección y prioridad técnica, debe permitir 
compatibilizaciones y ajustes que satisfagan los intereses en juego y que 
además permitan avanzar hacia el proceso de integración de las soluciones. 
Los ajustes en el consenso deben centrarse en aquellos aspectos donde no hay 
acuerdos contribuyendo los técnicos a la negociación con ayuda de información 
a fin de obtener en el más corto plazo la resultante de la selección y 
priorización de soluciones. 

e) La resultante de soluciones seleccionadas y priorizadas constituye 
en definitiva, una cartera de programas, proyectos y actividades provisorias 
que deben ser evaluadas con mayores estudios ya orientados (evaluación 
dirigida) para lograr su confirmación, ampliación y ejecución en el corto 
plazo. Deben tender a ser de carácter integral, para facilitar su inclusión 
en el ciclo de integración. 

f) El siguiente paso consiste en integrar las soluciones para su 
ejecución en forma coordinada y respondiendo a la realidad de la unidad 
básica de desarrollo. 

8- Ciclo de integración 

El ciclo de integración consiste en armonizar el conjunto de programas 
y proyectos previamente identificados estableciendo sus interrelaciones con 
miras a alcanzar una economía de escalas en su ejecución. Para esto es 
necesario diferenciar las actividades de ejecución de corto plazo de las 
actividades, programas y proyectos de mediano y largo plazo. Una vez 
realizada la primera selección priorizada de programas y proyectos de mediano 
y largo plazo y de proyectos, actividades o acciones de corto plazo se puede 
proceder a la constrvtcción de una matriz de integración inultisectorial. 

Matriz de integración multisectorial (MIM) (Véase figura 7.) 

La matriz de integración multisectorial es un instrumento metodológico 
que permite sistematizar e integrar programas, proyectos, actividades y 
tareas (para el corto, mediano y largo plazo) para cada una de las etapas que 
contempla el ciclo de integración. Se pretende a través de este mecanismo 
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obtener economías de escala en el desarrollo de las distintas etapas en lo 
que se refiere a recolección y revisión de información, ejecución de 
dia¿n<5sticos sectoriales, mapas y otros antecedentes además de acortar el 
tiempo de ejecución de las mismas. Para este efecto es imprescindible tener 
nna bxiena coordinación entre el equipo técnico encargado de asistir la 
formulación del plan con los miembros de la mesa de concertación. Basado en 
la modalidad sugerida por el Institute for Land Beclainmation and Improvemente 
(ILRT) se puede ordenar y agrupar la información. Para ello se realizan los 
siguientes pasos: 

a) Construcción de la matriz de doble entrada ((MIM) ver esquema). En 
la matriz se colocan en las colxmnas, los sectores técnicos, económicos, 
productivos,etc., sobre los cuales inciden los programas, proyectos, 
actividades o acciones especificas, subdivididas a su vez en temas que 
reflejan los contenidos de cada sector. En las lineas van las etapas en la 
secuencia prevista para el ciclo de integración, enumeradas en orden a la 
posición temporal que ocupan dentro del proceso. Cada etapa debe terminar en 
un resultado vinculado a la evaluación integrada de los programas, proyectos 
o actividades. Al centro de la matriz existe un espacio horizontal donde se 
van compatibilizando y resumiendo los avances parciales. 

Este sistema permite ordenar y resumir la información acumulada en cada 
etapa y establecer los flujos de retroalimentación. El resultado por tanto 
no es la sumatoria de secuencias sino un producto distinto de sus componentes 
qxíe sobre todo permite tomar decisiones para avanzar a las etapas siguientes. 

b) Incorporación de la información. Existen dos alternativas para 
llenar la información; una es al inicio de las actividades con las 
caracteristicas prospectivas o a posteriori como sintesis analítica. En 
ambos casos se requiere contar con la información para colocarla en un 
diagrama de flujos que refleje la manera secuencial en que se producirá la 
elaboración del plan. La segunda alternativa es agrupar la información en 
secuencias afines formando paquetes de información que tienen como resultado 
un informe. 

Etapas del ciclo de integración 

Una vez construida la matriz de integración multisectorial (lilM) se 
incorporan a ella la primera selección priorizada de programas y proyectos de 
mediano y largo plazo de acuerdo al sector al cual está destinada la acción. 
Paralelamente se construye un flujograma de actividades, acciones o proyectos 
de corto plazo y se incorporan a la matriz del plan aquellas acciones que son 
prerequisites para la ejecución de un proyecto de mediano o largo plazo. 
Cada proyecto sigue la misma secuencia del plan y cumpliendo las clásicas 
etapas del ciclo de un proyecto (prefactibilidad, factibilidad o definitivo). 

Cabe acotar que en las zonas alto andinas no siempre se requiere pasar 
por las tres etapas indicadas dado que en muchos casos la etapa de 
prefactibilidad es más que suficiente para saber si se debe o no proceder a 
la etapa definitiva. 

Esto ocurre porque los programas y proyectos en dichas zonas no 
precisan necesariamente de tanto estudio de base que a veces llegan a ser más 
caros que la propia ejecución de lo proyectado. 
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Ello significa qxie los reglamentos clásicos de coutraloria, de bancos u 
otras agencias controladoras o prestatarias deben ser ajustados a las 
condiciones alto andinas al igoal que otros reglamentos y procedimientos de 
estudio. 

Definitivamente se tiene que adaptar las metodologías a la zona alto 
andina. 
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V. MANUAL DE DESARROLLO Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFIAS 
DE LA REGION ANDINA 

1. La necesidad de un sistema para oriental' al desarrollo y waiiie.-|Q 
integrado de cuencas bidcográficas 

Dada la amplitud y vigencia de asistir a cientos de unidades da desarrollo 
(cuencas, microcuencas, microrregiones, etc.) hay una necesidad por parte de 
los gobiernos, en especial de los andinos, de encontrar, adaptar o elaborar 
estrategias que les permitan asistir al desarrollo y manejo de estas zonas e 
integrarlas al resto del país. A nivel de técnicos y profesionales a cargo 
de programas y proyectos de desarrollo y manejo de cuencas de alta montaña y 
a nivel de autoridades locales existe igualmente, una demanda de información 
sobre experiencias llevadas a cabo en estas zonas asi como de guías o 
manuales que les facilite cíMnplir con sus trabajos y en general cumplir con 
las políticas propuestas por sus gobiernos. 

Con respecto al interés de los gobiernos en la búsqueda de estrategias 
para el desarrollo de las zonas de alta montaña falta aún rescatar y procesar 
lo que ha sido efectuado en materia de programas y proyectos en América 
Latina y el Caribe. Igualmente se puede hacer mucho en materia de fomento 
del intercambio de experiencias en planes, políticas, financiamiento y 
legislación en cuencas hidrográficas, sobre todo entre países que presentan 
características similares en sus zonas de alta montaña. 

Por otro lado cabe hacer notar que si bien existen algunos manuales y 
gxtías ya elaborados sobre aspectos técnicos del desarrollo, manejo y/o 
exclusivamente de cuencas, estos no sólo se encuentran dispersos sino que en 
general no cubren todas las disciplinas que se requieren tratar para 
garantizar un mínimo de integralidad en el enfoque de la problemática y para 
orientar a los usuarios en el desarrollo de actividades, ya sean técnicas o 
administrativas. Se destaca además que: 

a) la manuales existentes no recogen estrategias. La mayoría se limita 
a la descripción de elementos de los sistemas naturales, por ejemplo, suelos, 
bosques, fauna y flora y poco la forma integrada en que funciona un 
ecosistema real, como es una cuenca de alta montaña o un ambiente determinado 
dentro de ella; 

b) en general existen más tiianuales que describen cómo ejecutar 
determinados diseños estructurales y proyectos sectoriales que manuales que 
describen cómo planificar y ejecutar el desarrollo y manejo integrado de 
cuencas hidrográficas, incorporando aspectos relacionados con los recursos 
biofísicos, sociales, económicos y administrativos llevado a cabo a través de 
una acción integral multidisciplinaria e interinstitucional a nivel regional 
y/o microregional; 

c) además, se han encontrado pocas guías que ayuden a los jefes de los 
programas de desarrollo y manejo de cuencas a organizar la gestión y 
administración de sus proyectos y, sobre todo, expliquen la forma de 
participación de los pobladores de la cuenca en su desarrollof 
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d) no se conoce de la existencia de manuales que permitan 
simultáneamente programar una serie de proyectos complementarios de manejo de 
los recursos naturales renovables como agua, suelo, flora y fauna silvestre y 
energía no renovable y que, además expliquen cómo seleccionar las mejores 
alternativas. 

2" Origen y evolución del Manual de Desarrollo y Manejo 
de Cuencas Hidrográficas de la Región Andina 

La propuesta de un Manual para el Desarrollo y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas de la Región Andina representa un esfuerzo conjunto entre la 
CEPAL y la Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC), dentro de una estrategia 
dirigida a promover el desarrollo económico y social de la población que 
habita las cuencas de alta montaña. Constituye una acción concreta para 
cumplir con parte de los acuerdos tomados en la Reunión Regional Temática de 
Cooperación y Coordinación Interagencial sobre Ordenamiento Ambiental en 
Cuencas Hidrográficas, efectuada en Mérida, Veneswela del 18 al 22 de enero 
de 1982. 

Los pasos ya realizados para elaborar el manual pueden sintetizarse ens 

a) En la Reunión Regional Temática de Cooperación y Coordinación 
Intsragencial sobre Ordenamiento Ambiental en Cuencas Hidrográficas 
(organizada por la Oficina Regional para América Latina (ORPAL) del Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Mérida, Venezuela, del 
18 al 22 de enero de 1982), la CEPAL propone mejorar los programas de 
desarrollo y manejo de las cuencas altas lo que es aprobado (documento 
"Manejo de cuencas y desarrollo de zonas altas en América Latina" 
(E/CEPAL/L.253)). 

b) Con el apoyo inicial del PHÜMA/ORPAL, CEPAL formula un marco de 
referencia preliminar para la ejecución de iin Manual de Desarrollo y Manejo 
de Cuencas Altas en América Latina y el Caribe (E/CEPAL/L.3A8), 6 de enero de 
1984. 

c) El Gobierno de Italia acepta financiar un proyecto para fomentar la 
cooperación horizontal en planificación y gestión de recursos hidricos en 
cuencas de alta montaña en América Latina (diciembre de 1983). Dicho 
proyecto constituye un importante aporta para el rescate de estrategias de 
desarrollo de cuencas altas, asi como para la elaboración del manual. 

d) Se inician actividades de cooperación entre la CEPAL y la JUHAC. La 
CEPAL y la JUNAC adoptan el marco de referencia elaborado previamente, a la 
zona alta de los Andes (documento "Manual de desarrollo y manejo de cuencas 
alto andinas: Marco de referencia para su ejecución (E/CEPAL/R.364), 9 de 
julio de 1984. 

e) La JUNAC pone a prueba este marco de referencia aplicándolo a un 
estudio de caso de desarrollo agrosilvopastroril en cuencas de Cajamarca, 
Peró. El trabajo se inicia el segundo semestre de 1984 con participación de 
la Universidad Técnica de Cajaioarca (UTC). La JUHAC desarrolla estas 
actividades como parte de su proyecto PADT-Rural, lo cual da como resultado 
la publicación de un manual para la zona. 
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f) Durante el priffieî  ssftiestre de 19S5 lei CEPAL est-siblisce psutss 
metodológicas para la sistematización del manual mediante 50 conformación en 
16 módulos y el «so de miccocomptitadoces lo que facilita la flexibilisación 
en el uso del manual a futuro» 

g) En enero de 1985, la CEPAL inicia los estudios de caso de nivel 
nacional para evaluar las estrategias que utilisan los países de la región 
andina para fomentar el desarrollo y manejo de sus cuencas hidrográficas de 
alta montaña. Se elabora el marco de referencia de los estudios y se 
seleccionan los consultores. A partir de noviembre de 1985, se inician los 
contactos con organismos gubernamentales de los países andinos priorisados 
(Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) contratándose los estudios de caso y 
recopilando información para incorporar al proceso metodológico de 
elaboración del manual. 

3. Bases conceptuales y enfoque técnico del manual o sistemas integrados 
de orientación al desarrollo y manejo de 

cuencas hidrográficas 

El Manual de Desarrollo y Manejo de Cuencas Hidrográficas de la Región Andina 
tiene como objetivo asistir a personas de diversos niveles que estén 
encargadas en la formulación, selección y ejecución de estrategias, programas 
y proyectos que beneficien a los pobladores de dichas zonas. 

El manual está dirigido a guiar el desarrollo de unidades básicas 
(cuencas, microrregiones, etc.) y recoge aspectos de a) integración? 
b) organización; c) proyectos de inversión, y d) sistemas de producción en 
forma resumida poniéndolos a disposición de los decisores. Clasifica, 
describe y orienta el uso de la información por lo que no es un simple 
sistema de referencias. 

Las unidades del manual se clasifican en 16 módulos que en forma 
conjunta permiten orientar el desarrollo y la gestión integrada de una 
cuenca. El manual o sistema es operativo y referencial y es un elemento 
clave para orientar las concertaciones entre los habitantes y usuarios de las 
unidades básicas de desarrollo. Para ilustrar lo explicado se presentan los 
cuadros 10, 11 y 12. 

4o Características del manual 

El Manual para el Desarrollo y Manejo de Cuencas Hidrográficas de la Hegión 
Andina es un instrumento cuya estructura permite obtener un fácil acceso 
tanto a actividades particulares áe un determinado proyecto como también a un 
proceso metodológico para la planificación y ejecución de programas de 
desarrollo y manejo integral en un determinado ámbito= Para cumiplir con 
estos requisitos se han definido las siguientes características básicas? 

i- Integral; Por cuanto cubre todos los aspectos metodológicos, 
técnicos y operativos para obtener un manejo integral de una cuenca y lograr 
de este modo un mejor aprovechamiento de los recursos y potencialidad 
identificadas . 
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Cuadro 10 
HELACIOM EXISfEMTE EHISE IL DSSAEfiOLLO ¥ MAMSJO DE CUEMCAS 
HIDROGSAFICAS DE Lá SiGIOM AñDIHA 1 IL MAMOAL. 

Las Cuencas Hidrográficas de la 
Begion Andinac 

El Hanual d® DssarE-oilo f Manejo de 
Cíjencas Hidrográficas de la Region 
Andina o 

Objetivos Armonizar el desarrollo 
económico y social con el raanteni-
laiento de la calidad ambiental, 
elevando el nivel de vida de las 
comunidades insertas en el ámbito 
físico de las cuencas hidrográficas 
de la Begion Andina. 

Hipótesis8 Esta regiora pos®® un 
potencial de recursos y caracteri©-
ticas particulares que pueden ser 
Mejor utilizados en beneficio de 
sus habitantes y del medio ambiente. 

Condiciones; La Begion Andina 
requiere para su manejo; 
a) Condiciones espacialas-

altitudinales» 
Organización de usuarios y del 
Estado. 
Tecnología apropiada a cada 
lugar. 

d) Tiempos mínimos de aplicación. 
Concertación entre los actores 
involucrados. 

b) 

c) 

e) 

Criterios» El desarrollo y manejo 
de las cuencas hidrográficas d@ Is 
Begion Andina debe tender a la 
equitatividad, la conservación, 1® 
productividad y la estabilidad. 

Qb.letivo.g Servir gula operativa 
y referencia! para orientar el 
desarrollo y manejo de las cuencas 
hidrográficas d® la Region Andina. 

MlMiSSÁie Bi Manual permi-
tirá tener acceso a una gran canti-
dad de inforroaeióiíi actualmente dis-
persa y, con ello, dar la posibili-
dad de generar, nuevas opciones de 
desarrollo y manejo y/o mejorar las 
existentes. 

Condicionesg El Hanual está diseña-
do como un sist de fácil acceso 
y contiene información práctica para 
rescatar, seleccionar, diseñar y 
utilizar opciones técnicas y opera-
tivas de desarrollo y «anejo de 
cuencas hidrográficas de la Region 
Andina. 

Criteriosg gl üanual es integral, 
sistáfsiico, operativo» referancial^ 
oráantsdor y didácticOo 

Elaborado por A.Dourojeanni y Lenzi, CEPAL, septiembre 1986. 



yo 
Cuadro 11 

DESABBOLLO Y MANEJO DE CUEHCAS HIDBOGBAFICAS DE LA REGION ANDINA. 

OBJETIVO: 

Desarrollar y manejar las cuencas hidrográficas da la Region Andina 
con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y conservar el medio 
ambiente. 

AMBITO (Medio geo-socio-econímico): 

Cuencas de la Region Andina localizadas en el Horte de Chile y Argentina, 
Bolivia, Perd, Ecuador, Colombia y oeste de Venezuela. 

BESTHICCIOHES: 

Fisicas y Naturales: 

Socioecondmicas: 

políticas 
1 

legales 

económicas 

financieras 

institucionales 
y 

gerenciales 

sociales 

culturales 

Topografía agreste, grandes variaciones clioáticat, 
grandes altitudes sobre el nivel dal mar, difícil 
acceso. La existencia de pisos ecológicos origina una 
gran variedad en tipo y calidad de producción. Grandes 
dificultades en el manejo, conservación y protección de 
los recursos naturales renovables. 

Dificultades para obtener concenso político que peroita 
beneficiar a la zona. Falta de estabilidad en políticas 
de desarrollo. Legislaciones para la zona inadecuadas, 
incompletas, y de poca y dificultosa aplicación. 

Dificultad para justificar inversiones dQsde el punto 
de vista económico y/o financiero. Falta de progratsas 
y proyectos, además de los créditos correspondientes, 
dificultad en la recuperación de las Inversiones. 
Existen dificultades para integrar estas regiones a la 
economía nacional. 

Dificultad para administrar o manejar cientos de 
cuencas y/o microregiones con características propias 
y que requieren apoyo roultisectorial. Bn la adminis-
tración de estas regiones existen problemas de 
centralización, sectorización y capacidad profesional. 

Culturas y sociedades muy variadas con características 
propias que requieren tratos adecuados a su realidad. 
Escaso conocimiento de sus realidades y potencial 
cultural y de como abarcarlos; poco reconocimiento a 
sus formas naturales de participación y organización. 

SOLUCIONES: 

Técnicas: 

Operativas: 

Formulación de planes de ordenamiento para el 
desarrollo y manejo integral de cuencas hidrográficas 
en la Region Andina. 
Desarrollo da sistemas integrados de producción y de 
sistemas conservacionistas. 
Desarrollo de Servicios Básicos para apoyar el sistema 
productivo y para Integrar al escenario regional y/o 
nacional las zonas andinas. 

Políticas y legales. 
Económicas y financieras. 
Institucionales y gerenciales. 
Sociales y culturales. 

Combinadas técnicas y operativas. 

Elaborado por A. Dourojeanni y H. Lenzi, CEPAL, Beptiembre 1986. 
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Cuadro 12 

MANUAL DE DESABBOLLO V MAHEJO DE CUENCAS HIDflOGEAFICAS DE LA 
REGION ANDINA. 

OBJETIVO! 

Crear un sistema para seleccionar y diseñar estrategias de desarrollo 
y manejo de cuencas hidrográficas en la Hegion Andina con el fin de mejorar 1. 
calidad de vida de sus habitantes y conservar el medio ambiente. 

AHBITO (Medio geo-socio-económico): 

i) Países y organizaciones de la Region Andina vinculadas al desarrollo 
y manejo de cuencas hidrográficas, 

ii) Responsables de programas y proyectos que se ejecuten en el ^rea 
andina. 

iii) Sistemas de información en uso y procedimientos computaclonales, y 
iv) Grupos de usuarios potenciales del Manual. 

RESTRICCIONES: 

Físicas! 

Operativas: 

políticas 
y 

legales 

económicas 
y 

financieras 

institucionales 
y 

gerenciales 

sociales 
y 

culturales 

SOLUCIONES: 

Dificultad para rescatar, archivar, manejar y 
distribuir una gran cantidad de información sobre 
experiencias, variada y dispersa, sobre desarrollo y 
manejo de cuencas hidrográficas de la Region Andina. 

Gran variedad y fluctuación en las políticas y 
estrategias técnico-operativas para el desarrollo y 
manejo de cuencas hidrográficas^ de la Region Andina. 

Dificultad para obtener recursos económicos para 
financiar el diseKo y puesta en operación del sistema. 
Alto costo de rescate de métodos y técnicas actual-
mente en uso en programas y proyectos. 

Dificultad de comunicación y cooperacidn entre gran 
cantidad de instituciones vinculadas al desarrollo y 
manejo de cuencas hidrográficas de la Region Andina 
y entre responsables de programas y proyectos en 
ejecución. 

Dificultad para racionalizar procedimientos y para 
comunicarse con los usuarios de las mismas. Escasez 
de personal entrenado para dirigir programas y pro-
yectos de desarrollo y manejo de cuencas hidrográficas 
de la Region Andina. 

Técnicas: 

Oper -Rt ivas : 

económicas 
y 

financieras 

institucionales y 
gerenciales 

sociales 

Diseñar un sistema computerizado capaz de ordenar las 
mdltiples variables, estrategias, etapas y opciones 
utilizadas para el desarrollo y manejo de cuencas 
hidrográficas de la Region Andina. 

Generar ínteres en la region para la adopción del 
Manual y su utilización mediante la estructuracióvi de 
una red de coopecación horizontal. Establecer el Centro 
de Procesamiento de Información en la JUNAC. 

Incentivar el aporte de recursos y la participación 
en el sistema a través de los mecanismos de coopera-
ción horizontal. 

Fomentar la participación ordenada de las organiza-
ciones en la elaboración y la utilización del Manual. 
Establecer el Centro de Procesamiento de Información en 
la JUNAC. 

Crear una red de capacitación para la utilización del 
tlanual. 

culturales 

Elaborado por A. Dourojeanni y M. Lenzi, CEPAL, septiembre 1986. 
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2. Sistemáticog Por cyanto sv énfasis está ©n como se interrelacionan 
las etapas «ie nm proyecto especifico o de nn conjunto de proyectos, 
proporcionando los diagramas ds fly.jo de la secuencia metodológica„ 

3. Operativos Por cuanto entrega un procedimiento lógico y secuencial 
que permita alcanzar los objetivos y metas propuestas para obtener el 
desarrollo y manejo de un determinado ámbito de acción. 

Refecencialg Por cuanto proporciona información específica 
contenida en cada uno da los módulos que cotfiponen ai manual, o bien periiiite 
obtener las referencias necesarias para la solución a un determinado problema 
a través de experiencias ya realizadas, casos específicos o de expertos en la 
materia en cuestión= 

Orientaéors Por cuanto permite definir las etapas y procesos 
metodológicos vinculados a la formulación de un programa y/o proyecto en 
forma rápida» 

6= Didácticos Por cuanto sirve de texto guía a nivel universitario o a 
técnicos de instituciones vinculadas a las diferentes materias contenidas en 
cada módulo del manual, o a un usuario cuyas necesidades de información son 
específicas para el desarrollo de una actividad en lín determinado ámbito. 

7» Otras características del manuals i) enfatiza el análisis integrado 
de los elementos sociales, económicos y ambientales que intervienen en el 
manejo d® los recursos naturales a nivel de cuencas hidrográficas! ii) hace 
de la gestión ambiental tma herramienta de desarrollo y no solo un elemento 
para solucionar problemas de protección o conservación de recursos; 
iii) aborda aspectos técnicos y administrativos para proponer soluciones 
integrales? iv) se basa en experiencias reales debidamente probadas, para los 
ejemplos utilizados; v) recopila referencias de manuales y métodos 
disponibles en América Latina sobre manejo de cuencas hidrográficas? 
vi) rescata igualmente experiencias de usuarios, técnicos o profesionales con 
actividad en cuencas hidrográficas § vii) diseña un esquema de trabajo 
secuencial para la ejecución de actividades de desarrollo y manejo de cuencas 
hidrográficas? viii) recopila y describe la mayor cantidad de prácticas y 
tareas utilizadas en América Latina? ix) ofrece relaciones concretas entre 
los planteamientos teóricos y las recomendaciones prácticas, sustentando 
brevemente estas dltimas» 

Las características enunciadas con anterioridad evidencian también la 
necesidad de disponer de un sistema computarizado que permita ya sea 
rescatar, procesar e incorporar a las unidades de análisis del manual (16 
módulos) la información obtenida de casos reales, como así también ponerlas 
si alcance de muchos usuarios potenciales de los países de la región andina 
de América Latina= 
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5. Secueacia áe elabocacióiti del manual 

En los cuadros 13, y 15 ss ofrece «na visión general del proceso de 
elaboración del manual o El cuadro 13 ilustra las diferentes etapas 
requeridas, resaltando la relación existente entre las bases teóricas, las 
bases prácticas y el aporte de los usuarios o El cuadro 14 indica el modelo 
Xítilisado paca separar y clasificar los eleiítentos rescatados de las 
experiencias concretas existentes en América Latina sobre políticas, 
estrategias, planesj programasp proyectos y actividades especificas en el 
desarrollo y manejo de cuencas altas, para incorporarlos al tnanual a efectos 
de que sean utilizados por los usuarios= El cuadro 15 ilustra el uso del 
manual. Este debe permitir, combinando las experiencias y los elementos 
técnicos y operativos rescatados, ya sea formular y reconstruir planes de 
ordenación, progratnas y proyectos, como asi también cne.jorar ios existentes. 

6o Estructura del manual 

El manual se compone de 16 lííódulos que independientemente desarrollan cada 
uno d© los tsEnas y procedimientos par® cada una de las etapas contenidas en 
un proceso integral de planificación, organización, inversión y manejo para 
el desarrollo de cuencas hidrográficas de alta iioutaña ubicadas en la región 
andina» Se ba estructurado en forsna de una matriz tridimensional de 4x4xn en 
que las columnas representan las categorías de análisis y las filas 
representan el nivel de profundidad para el análisis y la profundidad 
representa el contenido, (Véase cuadro 16,) 

¡fiétodos de 
planificación 

y gestión 
integrada 

Sistemas de 
organización 

y gestión 

Programas y 
proyectos de 

inversión 

Sistemas 
de produc-
ción y 

conservación 

Procediiflientos 
específicos de 
formulación y 
ejecución de 
actividades, 
prácticas o 
tareas 

Ao4 D,4 

Procedimientos 
genéricos de for-
!3íulación y ejecu-
ción de alterna-
tivas 

2, Clasificación y 
descripción de 
alternativas de 
acción 

Procedimientos de 
estudios, evalua-
ciones y diagnós-
ticos 

A,3 Co3 

A,2 C,2 D,2 
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C u a d r o 1 3 

ELABOBACIOH DEL MAEJUAL. 

TEOBIA PaACTICA USUARIOS 

I fijar criterios 
I de decísioa y 

-> I las secuencias 
I |>ara tourlas. 

Di seno de la 
estructura y de 
la secuencia 

operativa del 
Manual. 

Diseno del 
sist^a de 

inforsacioB 
del Kanual 
(Banco de 
datos y 
archivos 
de apoyo). 

I <-

SSSIUTADO TEORICO 

Obtención 
de 

criterios. 

Aplicar la 
secuencia 
operativa 
y usar el 
sisteM de 
inforsacion 
reales. 

RESULTADO PBACTICO 

SI 

^ \ 
^^Se ha 
alcanzado ^^ 

^^ el nivel ainiao ^ SI 
-< deseado para el 

N «so del 
\ Manual? 

\ r 

I Becepcion y uso 
I del sistecsa 

-> I por parte de 
I los usuarios. 

/''Encuentran, ̂ ^ 
los usuarios, ^^ 
aceptable el ) 
sisteaa? V / V y 

\ 
\ 

HO 

Los usuarios 
presentan 

Biodificaciones 
al sisteisa. 

Elaborado por Á„ Dourojeanni y M„ Lenzi, CEPAL, septiembre 1986. 
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Cuadro 
BESCATE DE EXPEBIEMCIAS i IHCOSPOSACIOH DE LOS ELEf^HTOS AL MANUAL. 

Usuarios y personal 
responsable de planes, 
programas, proyectos 
y actividades para el 
desarrollo y manejo de 
cuencas hidrográficas 
de la Región Andina. 

Libros y publicaciones 
sobre programas y 
proyectos. 

Becopilacidn de información 
en el campo. 

a) Obtención de la información. 

PSOCESAMIEHTO DE LA IHF0H!1ACI0H = 

Aspectos Operativos 
-Elementos operativoss 
Procedimientos,costos 
invólacrados,criterios 
de decisión, metodolo-
gías. 

-Caracterización de 
Programas y/o 
Proyectos s 
Objetivos,ámbito, 
restricciones, 
soluciones. 

I 

b) Obtención da los elementos técnicos y operativos 

Aspftctos técnico? 
-Etapas técnicas: 
Inventar ios,estudios 
evaluaciones, diag-
nósticos ,formulación 
de proyectos,control, 
operación y manteni-
miento de programas 
y proyectos. 
Construcción,manejo 
y operación. 

-Contenido técnico de: 
Programas,proyectos, 
actividades,prácticas 
y tareas. 

ABCHIVO DE APOYO Y BANCO DE DATOS. | 

i 
c) Incorporación de los elementos al manual. 

I 
1 A4 i B4 1 C4 1 D4 1 

! A3 1 03 1 C3 1 D3 1 

1 A2 1 B2 ! 02 1 D2 I 

1 Al 1 B1 1 C1 1 DI ¡ 



Cuadro 

HEICDOS OE FLANinCACIO.V » 
EESIIOM INIE6F.,;DA 

SISIEdAS DE CRGSNIIACION 
í GESIIOK 

PSCSSAPAS r FRDVECTOS 0£ 
IH'.ERSiON 

SISÍEMS 1K;E6B«.25 ii 
P R O D I X C I O K 1 C C N S : P . ; [ | O I J 

PSOCEDJIIIEIIIOS 
ESPECIFICOS 
CE fOBtlULdCION 
* EJECUtlO* 

PROCEDIBIEIIIOS 
BEKEtiICOS 

Of F0»!1«K!0» 
t EJEClICIOtl 

CLASIFICACION 
5ELECC10K, 

t DESCRIPCION OE 
AlIERKAIlVflS 

PROCEDÜIIEKIOS M 
PERCEfClOd, 
Esruoios, 

EVALUACIONES r 
DIASNOSTICOS 

Noóu!o A-4 ; Mulc» íi-í 
Procedj»ierilo5 tspeciíicos de ! Procedisientos especKicoí̂  para 
integración de actividades, ! e! diEPáo v ejecución de activi-
pricticas y tareas de qeslion, ! dades, prácticas y tareas para 
inver6i6n y lanejo. 1 la qestión y orqanu¿ct6n. 

ProcediaieiNtos espHÍÍitos para 
el diseño y ejecución de activi-
dades, prácticas y tarpas de 
programas/proyectos úv inversion. 

•Iptíjic Ií-4 
Proceditientcs especlhcos para 
el diseSo y e)etütiín Ce activi-
dades, prácticas y tareas para el 
ordenasiento y tanejo de.cuencas. 

Nodulo A-3 ! flodiilo B-5 
Procediiientos integrados de ! Procediftientcs y actividades 
foriulación y ejecución de alter- ! genéricas para ̂oreular i ejecu-
ftativas ur véatiúñ, inversión y ¡ tar alternativas de gestión u 
«anejo. ! organuación. 

Wotiulo C-3 
Procedimientos y actividades 
genéricas para íorauUr y ejecu-
tar alternativas de prograpas y 
proyectos de inversión. 

nodulo S-3 
Procediaientos y actividades 
gonéricss para foriuíar y ejecu-
tar alternativas para «1 ordena-
liento y »anejo de cuencas. 

Modulo fl-? ! Mulo íi-2 
Protediiier.tos para la selección 1 Clasihcación y descripción de 
de aUernativas de gestión, i alternativas de gestión y 
inversióf̂  Y »ít\e)o. organnaotn. 

Rodulo C-2 
CUsiUcación y descripción de 
prograsas y proyectos de 
inversión. 

Nodylo 0-2 
Clasificación y descripción de 
alternativas de ordenasiento y 
eanejo de cuencas. 

nodulo fi-1 : Hcdulo B-1 
Procediiiento integrado de ! Tenas, descripción y procedisien' 
percepción de U situación actual > to de percepción de }a situación 
y potencial en la cuenca. 1 actual y potencial en aaterta de 

: gestión y organización. 
i I 

nodulo C-I 
Teaas, descripción y proceditien-
to de percepción de la situación 
¿ctus! y potencial en «¿teria de 
alternativas de inversiáo. j 

nodulo D-l 
Tetas, descripción y procediiien-
to de percepción de la situación ' 
actual y potencial en aateria de : 
orde'tatiento y aaneio ii cuencas.{ 

Estructura del Manual 

Acceso al Manual 
Elaborado por A. Dourojeanni y M, Lenzi, CEPAL» septiembre 1986, 
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7. Co.rtfcsmi.iQ del Eianwal 

Colwsifla As Kátoáos de ¡ p l a s i x f í c í í c í ó k i y ^'astiÓR integicada 

La coiwísna A da ÍEtegración, ori<¿íití3 ¿í.l uscscio esi los. procediífiiantos 
genéricos pera la foríiííiecióái y ejGCüciéa üií plan de ordesiamieuto para el 
manejo y flesarcollo Í!ritQCE''r.do é.e íme cuenca. Sa compone de cuatro módulos 
que contienen los siguientes techas § 

ilddwlo A.l Procedicniento integr^aáo á(s pareñpeión é<2 la situación actual y 
potaR£iü¿ «a lü c'ijenca SíiSrogs^áfica 

Este fsóclülo ê í̂trega pi^ocediaientos, [Viáto^os, desarrollo de casos reales 
y eiasificacién áa ts-oas persfiitem al •¡̂ 'ívís.̂ ío ¡realizar reconocimientos, 
evaluaciones y para tesísr éiagr.ósticos de la situación actual, 
potencialiiiMes y restriccioD-cs la foresulacidsi de programas y/o 
proyectos de ¿osarrolio,, ('Jer ejsrnplo de eojítesiido en el cstíadro 17.) 

Módulo A.2 ProceoliíGiarútos para la saleccióia de alternativas de gestión, 
ií5versiÓ35 y csanejo en cüjencas hidrográficas de la región andina 

Este fiíódíilo, clcsifiea y er,'.tr<£ga ai eisuario m a selección de técnicas, 
métodos y procedí si eat os áe uso cor.iíhi ¡ísra evaluar, priorizar y tomar 
decisiones en ei caíñvjo ele la de cwencaSo Los snétodos presentados 
cubrens priorizoción de evaluación econósnica, impactos ambientales, 
métodos par-a tosnar dacisioneii en grupo y otroa = 

Cuadro 17 

PEECEPCIOK ¥ EVALÜCACIOÍv? OS LA CÜSKCA HIOEOGEAFICA O AMBITO DE TRABAJO 

1. Ficha explicativa a) objetivo del ;:iódulo§ fej forra de utilizar el 
Kíódolo? c) forma de iitcorporar mmeva inforínación al modelo, 

2. Clasificador de teisas de percepción y evaluación. 

3. Clasificscióii de los teraas de evaluación por áreas temáticas! en 
itsivelos de detalle progresivos, por ejesnplo área temática social-
iiistitucional que comprende a su vez ciesíiografia, sociología, educación, 
extensión rural, salíid, adisiimiistraciósí ptíblica, cooperativas agrícolas 
y otras asociaciones, crédito agrícola, tenencia da la tierra, y otros. 

4. Clasificador de métodos de percepción y evaluación. 

5. Clasificación de nétodos de percepción y evaluación. 

6. Descripción de raétodos utilizados en casos reales íencuestas, 
procedi!!5ientos5 etc»)» 

7. Modelos de contenidos de evaluaciones de cuencas (varios modelos). 

8.. Beferer.cias con nombres de entiolades y personas, direcciones y/o 
mbicación de la inforrnaciór; = 
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Módulo A = 3 Procadimieutos integicados da fortnulacióini y a.lecucidn 
de pi'ogramas y/o proyectos da gestión, inveL^sión 
y/o man©jo 

Est® módylo proporciona al usuario del manual los criterios sobra las 
regiones andinas y varios métodos para la foricitilacidn y e.jecuícidn da planes 
integrados para al desarrollo y manejo de cuencas hidrográficas de la región 
andina. Se incluyen casos realas» 

H61ulo Procedimientos específicos de integración de actividades, 
prácticas y tareas de gastitín, inversión y manejo en cuencas 
hidrográficas de la región andina 

Este ®ddi!lo presenta nna serie de procediinianitos específicos de 
planificación pan̂ a el desarrollo de cuencas hidrográficas = is de carácter 
genérico e integs^alu Is im cowpilsŝ ieinito té̂ cimicOf de las propuestas, métodos y 
procedimientos conte:i!plados en ios Ródulos A = 2 y Aola 

Columna Bg Sistaanas de orgamisación y gestión 

La columna B ds gsstióií y organisacidn, entrega al usuario 
procedifnientos de alternativas para la gestión y organisación da cuencas 
tales como leyes, cooperativismoj finansas, educación, participación, etc. 

Módulo B.l Teraas, descripción y procediraiGintos de la situación actual y 
potencial an materia de gestión y/u organisación 

Este t®ódulo entrega raétodos de raconociraieníto, evaluación y diagnóstico 
que permiten al ustwairio obtener una percepción de la situación actual, 
potencialidades y restricciones en niateria de sistemas de organización y 
gestión para el desarrollo= 

Módulo B.2 Clasificación y descripción de alternativas de organización y 
gestión 

Este módulo entrega al usuario la clasificaciótn da las alternativas de 
gestión y organización y su descripción. 

Módulo 3.3 Procediraientos y actividades geaáricas para formular y ejecutar 
altarsiativas de gestión y organización 

El módulo describe los procedifsieLitos para poner en práctica las 
alternativas previamente descritas. 

Módulo B.^ Procadiiídentos específicos para el diseño y ejecución de 
actividades, prácticas y tareas para la gestión y organización 

11 módulo entrega clasificaciones de prácticas y tareas especificas 
a la puesta en práctica de siste-r̂ as de organización y gestión. 
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Columna C; Programas y proyectos de inversión 

La columna C. de inversión, entrega al usuario la información necesaria 
en términos de clasificación, descripción y procedimientos para formular y 
ejecutar proyectos de inversión (programas y proyectos). 

Mó>3ulo C.l Temas, descripción y procedimientos de percepción de la situación 
actual y potencial en materia de alternativas de inversión 

El mó'lulo entrega al usuario temas y procedimientos para hacer estudios 
de reconocimiento, evaluaciones y diagnóstico de la situación actual con 
respecto a proyectos específicos como reigo, forestación, caminos rurales, 
manejo de vicuñas y otros. 

Módulo C.2 Clasificación y descripción de programas y proyectos de inversión 

El módulo entrega al usuario una clasificación y descripción de 
alternativas de programas y proyectos de inversión. Viene a ser el "menú" de 
los proyectos. 

Mó<lulo C.3 Procedimientos y actividades genéricas para formular y ejecutar 
alternativas de programas y proyectos de inversión 

El módulo entrega al usuario los procedimientos para la formulación y 
ejecución de programas y/o proyectos de inversión de ios programas y 
proyectos previamente presentados ®n el menú (módulo C.2). 

Módulo C.4 Procedimientos específicos para el diseño y ejecución de 
actividades, prácticas y tareas de programas y proyectos de 
inversión 

El módulo entrega los procedimientos específicos para el diseño y 
ejecución de prácticas o tareas. Incluye obras de arte, terrasas, puentes, 
viviendas, digestores de biogas, etc. 

Columna D; Sistemas integrados de producción y conservación (manejo) 

La columna D. de manejo, entrega al usuario la información sobre 
sistemas de producción con énfasis en la región andina. Abarca desde la 
etapa de percepción, reconocimiento evaluación y diagnóstico de dichos 
sistemas hasta su funcionamiento. Se hace énfasis en los sistemas de 
producción silvoagropecuarios y de conservación. 

Módulo D.l Temas, descripción y procedimientos de percepción de la situación 
actual y potencial en materia de manejo (sistemas integrados de 
producción) 

El módulo permite al usuario contar con una clasificación de métodos 
para realizar reconocimientos, evaluaciones y diagnósticos de la situación 
actual y potencial de los sistemas de producción, basado en experiencias de 
casos reales sobre manejo de sistemas integrados de producción. 
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Htídulo 0=2 Clasificación y descripción de alternativas de manejo de cuencas 

El módulo entrega al usuario una clasificación y la descripción y 
caracterisación de diferentes sistemas productivos de conservación con 
especial referencia a ios siIvoagropastorales y fauna alto andinac 

Módulo 0o3 Procedimientos y actividades genéricas para fortnular y ejecutar 
sistemas integrados de px^oduccióti y conservación de cuencas 
hidrográficas 

El módulo entrega una clasificación y descripción de procedimientos 
para la foroíiulación, ejecución y segíúmiento de sistemas integrados de 
producción y conservación en cuencas hidrográficas= 

Módulo D„4 Procedimientos específicos para el diseño y ejecución de 
actividades, práctica y tareas para el manejo 
de cuencas 

Este módulo permite disponer de procedimientos de diseño, prácticas y 
tareas para el desarrollo de cnanicas hidrográficas„ Son de carácter genérico 
constituyendo un complemento técnico, de las propuestas, métodos y 
procedimientos contemplados en los módulos anteriores» 

8» Qué se espera que el microcompujitador realice? 

El proceso metodológico propuesto por el loanual permite operar ©n tres 
niveles de análisis que de acuerdo a su complejidad relativa pueden 
clasificarsEj esquemáticamente, ens 

a) Procedifiiisüto integral para la formulación y ejecución de mi Plan de 
Ordenamiento para el Desarrollo y Haiiejo Integrado de una Cuenca o 

b) Procedimiento para la formulación y ejecución de un programa y/o 
proyecto individuáis 

c) Procedimiento para el desarrollo de una o más actividadeso 
Una explicación exhaustiva de este proceso figura en el punto G= 

La versién computacional del manual permite, por otro lado, dirigir al 
usuario de manera rápida y ordenada I-jacia lo que el oecesita o desea» 

Se pueden efectuar consultas especificas sobre el contenido de cada 
módulo individual gracial al acceso a ellos a través de códigos= Por 
ejemplo, supongamos q'je un usuario desea conocer las alternativas de 
proyectos ds inversión que están desarrollados en la columna C= En esís caso 
es posible consultar en el raódulo 0 = 2, un Er.eníJ o listado de prograraas y 
proyectos de inversión clasificados y codificados= La finalidad de esta 
codificación es poder seleccionar un proyecto especifico cuyo código CP2000 
(ver cuadros 18 y 19), corresponde al proyecto de corrección de torrentes y, 
realizar consultas ya sea de las características lo definen (nombre, 
ámbito, componentes técnicos y operativos, etc») cot.o asi también sobre los 
procedimientos, pasos y acciones necesarios para formularlos y ejecutarlos 
(ver cuadros 18 y 19)= 





Cuadro ií̂  

Secaencia de operacion. 

Ficha intrtóuctoria; instructivo general. 

EJEMPLO DE USO DEL MANUAL; ALTERNATIVAS DE 
PROYECTOS DE INVERSION 

BODULO C2 

Contenidos 

- Introdisccion general. 
- Descripción del nodulo. 
- Cofflo acc«ier a la inforoacion 
contenida en el isodulo. 

- COBO incorporar infornacion al 
Bodulo. 

I I 
_l l_ 
\ / 

\ / 
\ / 

Clasificador de ^oyectos contenidos en el aodulo C2. Clasificación de pjoyectos contenidos en el nodulo C2. 

WDÜLO C2 
DE 

PBOYECTO. 

Proyecto 
- Pravencioo y aitigacion de 

inundacimes. 
- Corraccion de torrentes. 
- Corrección y írataaiento de 
carcavas. 

- Control de deslizauientos. 
- Control de avalanchas y aludes. 
- Defensa de rilaras. 
- Drenaje de zonas anegadas-
anegables. 

- Prevención y control de 
incendios» 

Codigo 
CP1000 

CP2000 
••SOCO 

CP50(» 
CP60(X) 
CP7000 

CP8000 

J \ 

I / 

ffiDULO C2 "MEHÜ" 

pao?gcTO. 

Proyecto Codigo 
- ílicrocentralas Mérolelectricas. CSIOOO 
- Obras hidráulicas para pequeñas CS2(X)0 
y medianas irrigaciones. 

- Secadores solares. CS3000 
- Construcción de bioéigestores. CS4000 
- Construcción de escuelas y CS5000 

talleres. 



c o n c l u s i ó n c u a d r o 1 8 

Ficha de descriptor. 

90-a 

I Codigos CP2000 
I Kofflbres Corrección de torrentes. 
I Definición! 
I Aplicación: 
I Identificación: 
I Comentarios y criticas; 
I Referencias bibliográficas: 

l\ 
\ 

- - 1 / 

Diagnostico y/o estiaiios para la realización 
de jroyectos de corrección de torrentes. 

1, Estudios hidrologicos. 
a)deterBÍnacion del Qsax. del proyecto. 

2. Estadios de vegetación. 

PÍODULO C3 

Procediaientos y actividades genericas para 
foriBular y ejecutar proyectos de corrección de 
torreites. 

1. Recopilación y analisis de información. 
2. Diagnostico y/o estudios. 

^ a)estudios hidrologicos. 
b)estudios de vegetación. 

10. Diseno y ejecución de obras de corrección 
de torrentes. 
a)diques transversales. 
b) " de retención de sedimentos, etc. 

TODÜl.O C4 

- - -

Proceditaientos para el diseno y ejecución de 
actividades, practicas y tareas. 

1. Diques transversales. 
2. Diques de retención de sediíoentos. 
3. Canales de desviación, 

lluros de sostenisáento. 

Elaborado por Dourojeanni y M. Lenzi, CEPAL, septiembre 1986, 
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9. Cómo utilisar el manual 

El manual tal como se indicó está concebido como un sistema que se puede 
representar como un cubo siendo las ventanas de acceso al mismo las fijadas 
poc las coordenadas A, B, C y D y los nifmeros del 1 al 4. Existen relaciones 
entre todos los módulos que componen el cubo por lo que hipotéticamente puede 
usarse el manual partiendo de cualquiera de los módulos. 

Ejemplo 1; 

Se desea plantear o encontrar alternativas de proyectos de inversión: 

Pasos 5 

Se parte del módulo C.2 (ver cuadro 18) y se encuentra el clasificador 
de proyectos o "inenií". Del mend de proyectos se selecciona el conjunto que 
más se acerca a las alternativas posibles para el ecosistema de la cuenca en 
estudio. Para ello se ingresa al computador ciertos datos como altura sobre 
el nive] del mar, latitud, etc., lo que descarta "los no aplicables". Como 
ayuda inicial cada proyecto viene con su descripción en dos o tres hojas. 
Esta primera selección permite llevar a una mesa de concertación algunas 
alternativas. Hecha la preselección se puede tratar de averiguar cuales son 
los procedimientos para ejecutar dichos proyectos con el fin de tener mayor 
claridad en sus alcances lo cual es ofrecido por el módulo C.3. Esta 
información se lleva a la mesa de concertación y con la aprobación de la mesa 
se puede pasar a evalviar y priorizar las alternativas propuestas con mayor 
rigurosidad. Para ello se recurre a los métodos de evaluación proporcionados 
por A.2 y al apoyo de los módulos C.l y C.4 para formular anteproyectos 
capaces de ser evaluados. El resultado se lleva a la mesa de concertación. 
Los proyectos aceptados se llevan luego a niveles más detallados de diseño. 
La secuencia hipotética de pasos se presenta en el cuadro 19. 

Ejemplo 2 i 

Se desea realizar una planificación integrada de una cuenca con 
participación de los habitantes y usuarios de la misma. 

Pasos; 

Como primer paso se identifican los actores involucrados quienes 
integrarán la »nesa de concertación. Estos serán apoyados por un equipo 
técnico. 

En la primera reunión el equipo técnico puede prepararse leyendo los 
criterios para el desarrollo y manejo de cuencas alto andinas que se 
encuentran en el mó«dulo A.3 y confrontarlo con los criterios de los usuarios 
hasta llegar a un consenso. El siguiente paso es encontrar los problemas 
para desarrollar y manejar la cuenca. Para ello deben confrontarse los 
problemas vistos por el equipo técnico (para encontrarlos utilizan el módulo 
A.l) con los problemas vistos por los habitantes y usuarios y priorisarlos. 
Llegado a un consenso en la mesa de concertación sobre los problemas a ser 
abordados se deben plantear soluciones. Para ello el equipo técnico se basa 
en las alternativas que le entreguen los módulos B.2, C.2 y D.2 y los 
habitant es de la cuenca y otros miembros de la mesa se basan en sus 
experiencias o vivencias. Se confrontan las alternativas de solución y se 
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llsga a un consenso de base sobe® las soluciones posibles» Dichas 
alternativas de solución deben ser l?jego "integradas" entre sí para 
potencializarlas5 ver si no faltan oteas consideraciones, etc», lo que 
equivale a evaluarlas en forma conjunta o Para ello el equipo técnico puede 
recurrir a algunos de los métodos de planificación integral presentados en el 
módulo A.3. Una ves evaluadas las alternativas de solución en su conjunto 
puede elaborarse un pre-plan, con indicación de acciones a corto y mediano 
plazo, y otros detalles y presentarlo a la mesa de concertación„ Si este 
pre-plan es adecuado puede procederse a la realización de estudios más 
detallados recurriéndose a los diferentes módulos del manual» Ello permite 

"/ ahorrar tiempo dirigiendo los diagnósticos a suplir la información requerida 
para diseñar los programas y proyectos preseleccionados= 

\ 

* 10. aed de cooperación horizontal y usuarios del sistema 

Hay que tener presente que el manual es una guía operativa y referencial de 
apoyo a la toma de decisiones en selección y diseño de políticas, 
estrategias, planes, programas y proyectos para el desarrollo y manejo de 
cuencas de alta montaña» En estos términos, los usuarios potenciales del 
manual se pueden identificar a varios niveles, de acuerdo al alcance que 
logre el sistema» Esto, va a depender del funcionamiento y extensión de la 
red de cooperación horizontal internacional creada para y por el sistema, de 
la amplitud de las redes de cooperación horizontal que se crearán en cada uno 
de los países de la región andina además, de la interacción y relación 
existente con otros sistemas de información» El inanual está elaborado para 
orientar a profesionales y técnicos a cargo de programas de desarrollo y 
manejo de cuencas de alta montaña, los cuales se pueden extender a: 

- planificadores de área o sectorial 
- planificadores centrales 
- corporaciones de desarrollo regional 
- directores de programas y proyectos 
- altos funcionarios de ministerios a nivel nacional 
- organismos técnicos regionales, nacionales o internacionales. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es el uso real y potencial 
que establece el sistema cuando se lo articule y combine con otros sistemas 
de información y consulta existentes» 

El cuadro 20 ilustra, a título de ejemplo, una alternativa posible de 
organización de la red de cooperación horizontal con participantes y usuarios 
potenciales» 
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