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Los procesos de apertura y desregulacion en el mundo exponen a
todos los sectores a los impactos de las variables mocroeconomicos
del nuevo contexto.

En el coso especffico de 10 agricultura, sector que tiene una
importancia estrategica en el desarrollo socioeconornico de los poises
lotinoomericanos, esto se traduce en cambios en 10 infroestructura
productivo, el abastecimiento y 10 oferto de olimentos.

De manera creciente, dicha oferta de alimentos est6 siendo
afectada por otro factor exopeno, de naturaleza climatico, con 10 cual
se resalta 10 vulnerabilidad del sector agropecuario con reiocion a
otros sectores productivos.

De manera recurrente, el Hemisferio ha sido afectado por 10
ocurrencia de cuadros de sequias e inundaciones que han sido
atribuidos 01 ieoomeno de EI Nino, impactando seriamente actividades
estrategicas en areas rura/es y urbanas de algunos poises. Desde
mediados de 7997, este fenomeno ha sacudido vastas areas en poises
de 10 comunidad Andino y Chile.

Esta situaci6n ha determinado que se Ie brindara uno especial
atenci6n poUtica en diferentes foros regionales y hemisfericos, en los
niveles presidencial y ministerial. Tanto 10 IX Reunion de Ministros de
Agricultura de 10 Comunidad Andino, como 10 IX Junta Interamericana,
celebrada en Chile, y mas recientemente 10 Cumbre de Presidentes
Andinos, han resultado en mandatos explicitos para ana/izar en mayor
profundidad el problema y buscar alternativas para mitigar y prevenir
los doiios de futuras manifestaciones del fenomeno.

En este contexto se inscribe 10 realizacion con;unta, por parte de
10 Secretaria General de 10 Comunidad Andino y el Centro Regional
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Andino del IlCA del Taller de Organismos y Comisiones Especia/es
para analizar el impacto del fen6meno Climatico EI Nino, sabre 10
agriculturo de 10 Regi6n Andino, realizodo en Santofe de Bogota, los
posadas 4 y 5 de junio.

En el presente se incluyen las principa/es contribuciones sabre el
tema, efecfuodos par los parses de 10 Comunidad Andino y Chile, y
por ogencias y organismos involucrados en el fema. Asi mismo, se
incluyen los principo/es elementos de consenso generados a 10 largo
de las deliberaciones.

La necesidad de incluir el fen6meno y resaltar el climo como
variable relevante en los esquemas de desarrollo y de planificar
adecuadamente 10 acci6n de los gobiernos y todos los sectores
involucrados, con el fin de prevenir, antes que mitigar, los impactos del
fen6meno, emergen como dos aspectos importantes que emergen del
taller.
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La reciente Cumbre de Presidentes Andinos acogi6 con interes las
manifestaciones del Grupo de Ministros de Agricultura, en relaci6n con los
impactos del fen6meno EI Nino en 10 regi6n, y 10 conveniencia de convocar
esfuerzos de cooperaci6n entre los parses y la comunidad regional e
internacional, para adelantar acciones que contribuyan a mitigar los impactos
de dicho fen6meno en la agricultura.

EI Grupo de Ministros de Agricultura de los Parses Andinos, reunido en
Guayaquil en septiembre de 1997 encomend6 a la Comunidad Andino
convocar a los organismos °comisiones especiales nacionales conformadas
para atender 10 relativo 01 fen6meno de EI Nino, a una reuni6n con el prop6sito
de intercambiar las informaciones sobre el impacto de.dicho fen6meno, las
medidas adelantadas, la identificaci6n de acciones conjuntas para atenuar
las consecuencias negativas de dicho fen6meno natural, y para recomendar
a los gobiernos de los parses lo forma de llevorlos a cabo.

La IXJunta Interamericana de Agricultura, reunida en Santiago de Chile
en octubre del mismo ofio, inst6 al director general del IICA a dar un
seguimiento, que implique el intercambio de informaci6n entre los ministerios
de Agricultura sobre las medidas aplicadas respecto a este problema.

EI Seminario convocado por el ucx y la Comunidad Andina, realizado en
Santale de Bogot6, Colombia, con lo participaci6n de representantes de los
ministerios de Agricultura, y de entidades gubernamentales especializadas,
provenientes de los cinco parses de 10 Regi6n Andina, mas Chile, y de cuatro
organizaciones internacionales y regionales de cooperaci6n, conocio los casos
de cada pais, con una reserio de los antecedentes y de los efectos del fen6meno
EI Nino, osf como de las medidas tomadas para la recuperaci6n de los dofios
causados. Los participantes analizaron las distintas experiencias, yelaboraron
sus recomendaciones para una agenda de acciones futures, que pudiera ser
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lIevada a consideraci6n de los ministros de Agricultura en su reuni6n prevista,
en el marco de la Comunidad Andino, los dlos 24 y 25 de junio del presente
ario en Venezuela.

I

SES

La gravedad de los efectos del ENOS (EI Nirio-Oscilaci6n del Sur) es
variable en los distintos parses y regiones. Se han dado situaciones desde
las de extrema gravedad, como es notable en algunas zonas de la costa del
Padfico del Ecuador, hasta las de incidencia leve, como ha sido en algunas
zonas del interior de Bolivia, Colombia y Venezuela, y oun con efectos
aprovechados positivamente, como se han dado en algunas regiones
agdcolas en casos puntuales en Bolivia, Venezuela y Chile.

• La agricultura en los poises de 10 Regi6n Andina y Chile, se ha visto
afeetada por el Fen6meno ENOS en tres ordenes principales: (a) en 10
producci6n y produetividad; (b) en la estructura y disponibilidad de produetos
de exportaci6n; y (c) en la infraestruetura ffsico.

• Losextremos de sequla, con altas temperaturas ambientales, muestran
impaetos negativos en regiones como la costa norte del Padfico peruano,
en el norte y centro de Chile, en el noroeste de Venezuela, yen las extensas
sabanas del interior de este pars y de Colombia. De menor intensidad son
los efectos en las zonas del Altiplano y de los valles interandinos, aunque en
varios poises se han visto afectadas amplias zonas cultivadas con productos
alimenticios.

• En la regi6n amaz6nica de Peru, Ecuador, Colombia y Venezuela, las
crecientes de los caudales de los rios y sus desbordamientos, han afectado
amplias zonas de bosques tropicales, y los cambios en la temperatura
ambiental han incidido en las epocas de siembra, cosecho y disponibilidad
de productos alimenticios para las poblaciones de su interior, especialmente
en las habitadas por comunidades indlgenas.

• La explotaci6n de los .recursos de pesca maritima y continental se ha
visto afectada negativamente, tanto por los cambios en la temperatura de
las masas de agua, como en la disponibilidad de alimentos en 10 cadena
tr6fica. Esto ha sido evidente tanto para 10 pesca artesanal, como para las
explotaciones industriales en cultivos costeros en Colombia, Ecuador y Peru.
EI cambio en los caudales de rlos y reservorios interiores, yen la calidad de



las aguas, disminuida por la acumulaci6n y transporte de sedimentos, ha
afedado las adividades de pesca continental.

• Las adividades de exportaci6n de produdos agropecuarios han sido
tornbien afedadas. En algunos rubros se ha dado una disminuci6n en la
producci6n y productividad de cultivos y especies animales, con reducciones
consecuentes en los volurneries exportables. En segundo lugar, 10
infraestructura ffsica, ha sido severamente doficdo.

• Se dieron condiciones de c1ima que favorecieron 10 producci6n de
arroz, trigo y ccfio de ozucor, en las zonas tropicales hurnedos de Bolivia, y,
en Chile, 10 producci6n hortofrutfcola, especialmente en la region central
del pais. En Venezuela, no obstante las excesivas temperaturas ambientales
registradas, la cosecha de cafe obtenida en 1997 fue una de las mas altas
de los enos recientes.

• Las variaciones en los reglmenes de Iluvias han tenido una
manifestaci6n adicional. En Venezuela y Colombia, se han visto reducidas
las disponibilidades de caudales de agua para la generaci6n de energla
hidroelectricc .

• La calidad de la vida de las personas se ha visto seriamente
deteriorada, espedalmente en las zonas con menos recursos, mas alejadas,
yen condiciones de mayor riesgo ante los impados de fen6menos clirnoficos.
La poblocion asentada en las zonas mas afectadas por el fenorneno ENOS ha
sufrido 10 perdido 0 dono a las viviendas; cultivos arrasados por las
inundaciones, 0 impedidos en su desarrollo por las sequfas, con efedos en
sensibles reducciones de los ingresos; dificultades para el ccopio, transporte
y colocccion de los produdos en los mercados, y, en general, impactos
negativos en la economla agropecuaria de 10 regi6n. Una rnonifestocion
adicional ha sido 10 reduccion de las oportunidades de empleo productivo.

• Los habitantes desplazados de las zonas rurales, migran hacia las
ciudades, agravando las condiciones del subempleo urbano. La disrninucion
de los ingresos agrfcolas y la desocupaci6n, en algunas zonas, se ha
manifestado en un incremento en 10 busquedo de recursos alternativos y
temporales de subsistencia.

• Las condiciones de 10 salud publica han desmejorado. La poblocion
humana sufre por enfermedades derivadas de 10 deteriorada calidad de las
aguas de consumo dornestico, aSI como por enfermedades cuya incidencia
se incrementa por las condiciones alteradas del c1ima.
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· Los niveles y grados de respuesta a las manifestaciones del fen6meno
ENOS son variables. Los parses con rnejor informaci6n en sus sistemas de
seguimiento del fen6meno, est6n rnejor preparados para pronosticar y prevenir
sus efedos. La disponibilidad de recursos de consulta sobre los cambios
agroclim6ticos, ha servido para formular programas nacionales de prevenci6n
de los impados en la agricultura.

• En el pasado reciente, los gobiernos hicieron esfuerzos notables de
organizaci6n institucional para orientar medidas preventivas y corredivas de
los irnpcctos del fen6meno ENOS. En general, han sido constituidas comisiones
nacionales, algunas de elias en el nivel de la autoridad presidencial, 0 en el
ministerial.

• Sin embargo, la incidencia y los impactos del fen6meno ENOS han
superado las disponibilidades de recursos organizacionales, tecnicos y
financieros de los parses para afrontarlo. EI nivel de predicci6n del Fen6meno
hacia el futuro es bo]o, y las caraderisticas de presentaci6n son inciertas. La
insuficiente informaci6n y la escasa organizaci6n para prevenir y afrontar sus
consecuencias han resultado mas en medidas de corocter correctivo que
preventivo de sus impados.

• Sectores no gubernamentales, como las organizaciones representativas
de los productores, y otras entidades civiles muestran niveles de organizaci6n,
participaci6n y acciones menos efectivas que 10 esperado.

• La cooperaci6n regional e internacional ha estado atenta para apoyar,
en acuerdo y coordinaci6n con los organismos nacionales, a los parses
afedados por el fen6meno ENOS, en la medida de los campos de acci6n y
recursos tecnicos y financieros disponibles en las distintas organizaciones.
Esta cooperaci6n ha dispuesto recursos tecnicos para el estudio y diagn6stico
de los fen6menos meteorol6gicos y oqroclimcticos, en la organizaci6n de
servicios informativos de alerta, y en la disposici6n de recursos financieros
para obras de rehabilitaci6n.

,
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• Para institucionalizar los organismos constituidos por los gobiernos, se
considera util formalizarlos como entidades permanentes, dentro de un marco
legal y normativo que supere los que se dictan como medidas de excepci6n.



• La capacidad para predecir los fenornenos clirncticos y actuar
presuntivamente, con visiones de mediano y largo plazos, puede ser vigorizada
vinculando los diversos agentes de los sectores publico, privado y de 10
coopsrocion regional e internocioncl, en organizaciones de tipo fnter agencial
y multi nivel, que, odernos, incluyan la porticipocion social comunitaria en las
regiones y zonas que puedan ser afectadas.

• Los impactos del fenorneno ENOS afectan no s610 a las actividades
agropecuarias, sino tornbien a las de otros sectores de la economfa de los
pafses, como los de infraestructura del transporte, generacion de energfa, y
salud publica. Si la cccion institucionol, de las diversas agencias del Estado y
de la sociedad civil, se integra y coordina con una vision intersectoriol, las
capacidades de los poises para pronosticar, prevenir y mitigar los efectos del
fenorneno se veron fortalecidas.

PRE\'ENCI

• La informacion sobre el dima es parte de las variables del desarrollo
agropecuario. Asf contemplada en las polfticas nacionales y regionales, debero
ser parte, tanto del disefio de los planes y programas de desarrollo, como de
las metodologfas para prevencion y esfirnocion de desastres que puedan afecta r
10 agricultura.

• Es necesario fortalecer las copccidodes de los sistemas y redes
nacionales de informacion rneteoroloqico y cqroclirnotico para predecir los
fenornenos, generar y afianzar los productos de informocion, y disponer de
los mecanismos y medios necesarios para que los usuarios puedan acceder a
esta y realimentarla.

• Para mejorar e incrementar el intercambio de informaci6n entre los
poises para el pronostico y seguimiento del fenorneno ENOS y sus impactos en
la agricultura, convendrfa que los sistemas y redes existentes superen las
instancias nacionales y locales, y se enlacen en una red de ccrccter regional.

• La incidencia del fenomeno ENOS ha sido variable en las distintas regiones
y actividades de la produccicn agropecuaria. Esto sugiere 10 conveniencia de
10 zonificccion de la produccion y de la tecnologfa osociodo, que permitan
disponer de una oferta tecnoloqico que haga menos vulnerable la agricultura
a las incidencias del dima. Los programas de generacion y transferencia de
tecnologfa podrfan contribuir al desarrollo de recomendaciones de zonificocion
oqroecoloqicc, que contemplen los sistemas de cultivos y/o de producci6n
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agricola, pecuaria, forestal y pesquera mas apropiados, y el manejo de
aspectos de sanidad agropecuaria asociados a una u otro condici6n del c1ima
previsible.

• EI manejo sostenible de cuencas puede contribuir a mitigar efectos
negativos por situaciones extremas del c1ima. La protecci6n e incremento de
las areas cubiertas de bosque, los sistemas de -r iego y drenaje, y la
determinaci6n del tipo de cultivos 0 actividades ganaderos mas apropiadas a
coda condici6n, han mostrodo ser medidas utiles para mitigar los efectos del
exceso de IIuvias 0 de temporadas de extrema sequfa.

• En 10 regi6n se dispone de programas colaborativos para el desarrollo
tecnol6gico agropecuario, como son los programas PROCIANDINO, PROCITROPICOS

Y PROCISUR del IlCA y los pafses. Las redes especializadas de cooperaci6n que
estos programas han establecido, podrfan ser potenciadas, con un valor
agregado relativo a situaciones como las del fen6meno ENOS, mediante un
proyedo regional de informaci6n climotico ytecnologla aplicado ala agricultura
sostenible.

HUMI,"o

• EI conjunto de medidas de orden tecnico, de orqcnizocion social, y de
coordinaci6n institucional, para el pron6stico, prevenci6n y rehabilitaci6n de
los impactos del fenomeno ENOS, se concretan como posibilidades reales de
acci6n, en tanto los poises dispongan del talento y capacidades humanas
necesarias para diseriarlas, conducirlas y ponerlas en proctico.

• Las inversiones en formaci6n de personal tecnico especializado en
aspectos rneteorolcqicos y agroclimaticos, as! como en la gesti6n y gerencia
de programas de cccion civil y comunltaria para la prevencion de los desastres
asociados a fen6menos como el ENOS, se constituye en uno de los factores
estroteqicos para mejorar las capacidades al respecto de los pafses, y de la
Regi6n Andino en conjunto.

PRC~NO!5'1
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Los recursos para atender las necesidades de pron6stico, prevenci6n y
rehabilitaci6n han sido insuficientes, tanto por la magnitud de los desastres,
como por la manero contingente como han sido asignados. Dado el corocter
dclico de los fen6menos asociados al clime, 10 prolongado de sus episodios y
10 extendido de sus efeetos en los plazos mediano y largo, parece conveniente
que 10 financiaci6n de las inversiones se cdecue a estas caracterfsticas.



• La Corporaci6n Andino de Fomento-CAF ha asignado recursos a un
Programa de Prevenci6n de desastres y atenci6n de emergencias ocasionadas
por el fen6meno de EI Nino, y para sistematizar y divulgar informaci6n sobre
experiencias de los pofses. La conveniencia de contar con unfondo regional
permanente, que supere las actuales iniciativas de orden coyuntural y
emergente, y que financie las inversiones para el pron6stico, prevenci6n y
rehabilitaci6n de los impactos producidos por fen6menos asociados 01 c1ima,
podrlo ser viabilizada a troves de una entidad como la CAF.

• Aderncs de los recursos asignados por 10 propia CAF, y otros adicionales
que pudiera apropiar en el futuro, un fondo permanente como el sugerido
podrio ser ampliado con recursos especHicos de otras fuentes entre las
organizaciones donantes y de cooperaci6n tecnico y financiera que octuon en
la regi6n. Esto permitirla ampliar las disponibilidades que permitan atender
las necesidades contingentes de los parses, mediante el acceso a recursos de
credito como a partidas no reembolsables, al tiempo que se Ie otorga a la CAF

un mandato espedfico, para los plazos mediano y largo, en relaci6n con la
financiaci6n de programas para una agricultura sostenible en la regi6n.

La adopci6n de medidas de politico global, se muestra como una via util
para superar 10 sectorial agropecuario y la acci6n de corto plazo. EI liderato
de los gobiernos en estas materias, podria ser ejercido en campos como:

• EI disefio de planes estroteqicos nacionales y regionales, con visiones
prospectivas para el largo plozo, que estimule las acciones de participaci6n
intersectorial en los poises, y de cooperaci6n y apoyo entre ellos.

• Creaci6n y conducci6n de programas que estimulen y fortalezcan la
parlicipaci6n de los diversos niveles de la acci6n ciudadana, como las
organizaciones del sector publico, los gremios de la producci6n, y las
asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales, especialmente en
las localidades y regiones sujetas a un mayor riesgo potencial.

• Asignaciones en los presupuestos nacionales para financiar las distintas
agencias de gobierno que deben intervenir en los programas de prevenci6n
y rehabilitaci6n de los impactos de fen6menos clirnoficos, y para estimular 10
participaci6n con contrapartidas de las unidades territoriales (departamentos,
provincias 0 estados, y municipios) y del sector privado.

• Adopci6n de una legislaci6n tributaria permanente que prevea
exenciones y estfmulos para la producci6n agropecuaria, forestal, y pesquera
en zonas de desastre.
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• Diserio y desarrollo de programas de credito de fomento para la
produccion y las exportaciones agropecuarios, que contemplen criterios de
zonificaci6n ogroecol6gica y agroclim6tica, y 10 transferencio de tecnologfos
sostenibles en reloci6n con lo conservoci6n y protecci6n de los recursos
n~turoles y 10 seguridod alimentario.
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SEMINARIO: FENOMENO CLiMATICO DE EL NINO

I I •• , c.~

I TllftftU

La agricultura es de importancia estrnteqico para el desarrollo
sociceconornico y la seguridad aJimentaria de los palses del Hemisferio
Americano. La seguridad alimentaria depende de la provision de una canasta
de alimentos suficiente y oportuna para satisfacer las necesidades de la
poblocion, especialmente en los sedores de mas bajos recursos. La oferta de
alimentos esto sometida a una serie de fadores exoqenos, entre los que cabe
destacar los de naturaleza clirnotico .

En 1982-1983 se registraron serios episodios de sequIas e inundaciones
ocasionados por el fenorneno de EI Nino, que afedaron severa mente la
productividad agropecuaria en la Region Andina. Desde 1997 hasta los
aduales momentos, la misma causa esto originando perdidos a la econornlo
agricola de los parses de la region.

La reciente Cumbre de Presidentes Andinos ocoqio con interes las
manifestaciones del Grupo de Ministros de Agricultura, en relocion con los
impados del fenorneno EI Nino en la region, y la conveniencia de convocar
esfuerzos de cooperccion entre los poises y la comunidad regional e
internacional, para adelantar acciones que contribuyan a mitigar los impados
de dicho fenorneno en la agriculture.

EI Grupo de Ministros de Agricultura de los Poises Andinos, reunido en
Guayaquil en septiembre de 1997, encornendo a la Comunidad Andina
convocar a los organismos 0 comisiones especiales nacionales conformadas
pare atender 10 relativo al fenomeno de "EI Nino, a una reunion con el proposito
de intercambiar las informaciones 'sobre el impado de dicho fenorneno, las
medidas adelantadas, la identificccion de acciones conjuntas pare atenuar
las consecuencias negativas de dicho fenorneno natural, y pare recomendar
a los gobiernos de los parses la forma de lIevarlas a cabo.
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Posteriormente, la IXJunta Interamericana de Agricultura del ncx, reunida
en Santiago de Chile en octubre del mismo ofio, aprob6 10 resoluci6n No.
319, que insta 01 director general del ucxa dar un seguimiento, que implique
el intercambio de informaci6n entre los ministerios de Agricultura sobre las
medidas aplicadas respecto a este problema. Igualmente, incluye acciones
de coordinaci6n con otros organismos internacionales e instituciones
especializadas, con el prop6sito de rnejoror estrategias para mitigar las
consecuencias del Fen6meno.

Con 10 participaci6n de 30 representantes de los ministerios de Agricultura
y de entidades gubernamentales especializadas, provenientes de los cinco
poises de 10 Regi6n Andino, mas Chile, y de cuatro organizaciones
internacionales y regionales de cooperaci6n, el Seminario convocado por el
IICA y 10 Comunidad Andino de Naciones, se desarroll6 en dos fases. En 10
primera, fueron presentados los casos de coda pars con una reseria de los
antecedentes y de los efectos del fen6meno EI Nino, osl como de las medidas
tomadas para 10 recuperaci6n de los darios causados. En la segundo fase, los
participantes analizaron, en una mesa redondo, las distintas experiencias, y
elaboraron sus recomendaciones para una agenda de acciones futuras, que
pudiera ser Ilevada a consideraci6n de los ministros de Agricultura en su
reuni6n prevista, en el marco de 10 Comunidad Andino de Naciones, los dies
24 y 25 de [unio del presente ario en Venezuela.

EI fen6meno de EI Nino, rnejor identificado como ENOS (EI Nirio-Oscilaci6n
del Sur), se caracteriza por cambios meteorol6gicos que inciden en el c1ima y
10 manera como este afecta 10 agricultura . En los parses de la regi6n, el
fen6meno viene siendo estudiado, desde el episodio de 1982-1983, en cuanto
a 10 manera como afeda 10 producci6n agropecuaria de cultivos, ganados,
pesca continental y marftima, y bosques, su incidencia en 10 disponibilidad de
alimentos, en 10 estructura y composici6n de las exportaciones de productos
agropecuarios, y los impactos globales de orden social y econ6mico en 10
poblaci6n.

La gravedad de los efedos del ENOS es variable en los distintos pafses y
regiones. Para el episodio cun en curso, 1997-1998, se han dado situaciones
desde las de extrema gravedad, como es notable en algunos zonas de 10
costa del Pacffico del Ecuador, hasta las de incidencia leve, como ha sido en
algunos zonas del interior de Bolivia, Colombia y Venezuela, y cun con efectos
aprovechados positivamente, como se ha dado en algunas regiones agrfcolas
en casos puntuales en Bolivia , Venezuela y Chile.
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Las acciones de pronostico, prevenci6n y rehabilitaci6n seguidas por
coda pels han estado a cargo fundamentalmente de organizaciones
gubernamentales, algunos de elias constituidas como mecanismos ad hoc 0

de emergencia. Se destacan acciones de seguimiento de variables
meteoroloqicos y cqroclimoticcs, mediante redes de informacion conectadas,
varias de elias, con organizaciones subregionales e internacionales de
cooperccion en 10 materia.

AsI!'E~ros un'lCftD O y AG~IOCI.IAU~nC4~5

IMPAltTO5

Las manifestaciones del ENOS se dan principalmente en cambios en la
temperatura de los copas superficiales del agua del mar, y en la del ambiente
en las zonas continentales costeras y del interior, con cambios notables en los
regimenes de precipitocion pluvial, en cuanto a su intensidad y distribucion,

EI ENOS es un fenomeno de corocter dclico, aunque con intervalos de
presentaci6n variables, y no completamente predecibles, especialmente en
cuanto a sus manifestaciones en las distintas zonas geograficas de la regi6n.
Loscambios asociados al ENOS en la temperatura ambiental y en la precipitaci6n
pluvial, agudizan fen6menos naturales de la estacionalidad de los perfodos
de lIuvias y de sequia, dependiendo de la epocc del orio en que se presente.

Adernos de los aspectos meteoroloqicos que 10 definen, la incidencia
del ENOS esto asociada a las condiciones fisioqroficos y edofoclimoticcs propias
de cada regi6n y zona, as! como a las fuentes de agua, el estado de las
mismas y el tipo de obras de intervenci6n en el curso de. los rfos, al igual que
a la cobertura vegetal predominante, por cultivos, pastizales y zonas de bosque,
especialmente en cuanto a los efectos en grandes extensiones de planicies
orientadas hacia el mar, yen las zonas de montana con laderas desprotegidas.

La agricultura en los pafses de la Regi6n Andina y Chile, se ha visto
afectada por el fen6meno ENOS en tres ordenes principales: (a) en la producci6n
y productividad; (b) en la estructura y disponibilidad de productos de
exportccion: y (c) en la infraestructura ffsica.

Los efectos mas extendidos son los de defies a los cultivos alimenticios, a
las plantaciones agroindustriales, ya los pastizales y otras fuentes forrajeras
para el ganado, por condiciones extremas de sequfa 0 de excesos en 10
precipitaci6n pluvial. Complementariamente, se han presentado donos en
algunas zonas cubiertos de bosques, y en la disponibilidad de recursos de
pesca marftima y continental.
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Los impaetos son muy variables entre parses, y entre subregiones y zonas
a su interior. Los de mayor gravedad eston localizados en las extensas planicies
de la costa del Pacffico ecuatoriano, especialmente en la gran cuenca del Rro
Guayas, por la destrucci6n de cultivos y perdido de pastizales, debidas
especialmente al desbordamiento de rios y a las inundaciones consecuentes;
en las zonas' central y del sur de la costa del Pacffico del Peru, y en algunas
areas del Pacffico colombiano, asf como de su costa Atlantica, especialmente
en las que son riberenos a los grandes rfos.

Los extremos de sequlo, con altas temperatures ambientales, muestran
impactos negativos en regiones como la costa norte del Pacffico peruano, en
el norte y centro de Chile, en el noroeste de Venezuela, y en las extensas
sabanas del interior de este pars y de Colombia.

De menor intensidad son los efectos en las zonas del Altiplano y de los
valles interandinos, aunque en varios parses se han visto afectadas amplias
zonas cultivadas con productos alimenticios, como los de papas en Bolivia y
Peru, cereales, como el arroz, y granos, en Colombia yVenezuela, y produetos
para exportaci6n, como los de cafe, eerie de ozucor y banano, con notables
incidencias en los polses principales productores de estos rubros.

En la regi6n amaz6nica de Peru, Ecuador, Colombia y Venezuela, las
crecientes de los caudales de los rfos y sus desbordamientos, han afeetado
amplias zonas de bosques tropicales, y los cambios en la temperatura ambiental
han incidido en las epocos de siembra, cosecha y disponibilidad de productos
alimenticios para las poblaciones de su interior, especialmente en las habitadas
por comunidades indlgenas.

La explotaci6n de los recursos de pesca maritima y continental se ha
visto afectada negativamente, tanto por los cambios en la temperatura de las
masas de agua, que han modificado los ciclos de reproducci6n, producci6n y
migraci6n de las especies, como en la disponibilidad de alimentos en la cadena
tr6fica, por los cambios en la calidad de las aguas. Esto ha sido evidente tanto
para la pesca artesanal, como para las explotaciones industriales en cultivos
costeros como los de camar6n en Colombia, Ecuador y Peru. EI cambio en los
caudales de rfos y reservorios interiores, yen la calidad de las aguas, disminuida
por la acumulaci6n y transporte de sedimentos y contaminantes, ha afectado
las actividades de pesca continental.

.Las actividades de exportaci6n de productos agropecuarios han sido
afectadas en dos 6rdenes principales. En algunos rubros se ha dado una
disminuci6n en la producci6n y produetividad de cultivos y especies animales,
con reducciones consecuentes en los volumenes exportables. ASI ha sido en
los casos del banano en Ecuador y Colombia, el cafe y el czucor en estos
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mismos parses y en parte de Peru, yen la ganaderra bovina en Colombia y la
bovina y caprina en Venezuela. En otros casos, la calidad de los productos ha
sido afectada por plagas y enfermedades, debido a los extremos de humedad
o de sequlc. En segundo lugar, la infraestructura flsico, para el acopio y
transporte de productos, ha sido severamente dariada, como es el caso notable
de Ecuador. 0, en el caso de Chile, en el que los cambios en la temperatura
yen la humedad ambiental, afect61a calidad de las uvas para el mercado de
exportaci6n.

Se conocen, sin embargo, excepciones a 10 anterior, como en los casos
de Bolivia y de Chile, en donde, en el primero, se dieron condiciones en el
c1ima que favorecieron la producci6n de arroz, trigo y curio de ozucor, en sus
zonas tropicales humedos. y, en el segundo, en 10 producci6n hortofruticola,
especialmente en 10 region central del pars. En regiones tropicales de Bolivia,
01 suroriente del pars, y en algunas zonas del centro y sur de Chile, los impactos
negativos del ENOS han sido leves, y oun positivos. Tales son los casos en los
que se dieron condiciones de c1ima que favorecieron la producci6n, como los
cultivos de orroz, que se incrementaron tanto en area sembrada como en
produccicn en Bolivia, en el departamento de Santa Cruz, en algunos zonas
con cultivos hortofrutfcolas en Chile, y en Venezuela, que no obstante las altas
temperatu ras ambientales registradas, 10 cosecha de cafe obtenida en 1997
fue una de las mas altas de los crios recientes.

Lasvariaciones en los reqirnenes de lIuvias han tenido una manifestaci6n
adicional, cual es en las disponibilidades de caudales de agua para 10
generacion de enerqlo hidroelectrico . Esto es especialmente notorio en
Venezuela y Colombia, que las han visto reducidas.

La poblocion asentada en las zonas mas afectadas por el Fenomeno
ENOS soporta, mal, sus consecuencias. La calidad de 10 vida de las personas
se ha visto seriamente deteriorada, especial mente en las zonas con menos
recursos, mas alejadas, y en condiciones de mayor riesgo ante los impactos
de Ienomenos clirnoticos. En las situaciones mas extremas, los impactos
negativos se manifiestan en perdido 0 dono a las viviendas, como son los
casos de la costa ecuatoriana y algunos zonas del norte de Colombia; en
los cultivos orroscdos por las inundaciones, 0 impedidos en su desarrollo
por las sequics, con efectos en sensibles reducciones de los ingresos;
dificultades para el acopio, transporte y colocccion de los productos en los
mercados, y, en general, impactos negativos en 10 economic agropecuaria
de 10 region.
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En don de ha sido mas notorio el efecto negativo del ENOS, como es el
coso de Ecuador, una manifestaci6n adicional ha sido la reducci6n de las
oportunidades de empleo productivo. La reducc i6n en las areas sembradas,
10 perdido de cosechas, y, en general, lareducci6n en las transacciones
comerciales,se ha manifestado en una disminuci6n en las oportunidades de
empleo. Esto ha afectado las oportunidades de ing resos alternativos pa ra la
poblaci6n.

En 10 poblaci6n afectada se han presentado efectos negativos
secundarios. Los habitantes desplazados de las zonas rurales por las
inundaciones, por la reducci6n en las areas de cultivo y en las actividades
productivas consiguientes, migran hacia las ciudades, agravando las
condiciones de subempleo urbano. La disminuci6n de los ingresos agrkolas y
la desocupaci6n, en algunas zonas, se ha manifestado incluso en un incremento
en la busquedo de recursos alternativos y temporales de subsistencia.

Las condiciones de la salud publica han desmejorado. La poblaci6n
humana sufre por enfermedades derivadas de 10 deteriodada calidad de las
aguas de consumo domestico, aSI como por enfermedades, como los parasitosis
intestinales, el dengue y el paludismo, cuya incidencia se incrementa por las
condiciones alteradas del c1ima

En todos los poises existen organizaciones especializadas en el estudio
de los fen6menos meteorol6gicos y, en algunos, como Colombia, Chile, y
Peru, sistemas de seguimiento a las variables relacionadas con las incidencias
del fen6meno ENOS y sus impactos en la agricultura. De esta forma se contribuye
con informaci6n especializada a la definici6n de politicos, planes y programas
de prevenci6n y rehabilitaci6n.

Los niveles y grados de respuesta a las manifestaciones del fen6meno
ENOS son variables. Lospofses con mejor informaci6n en sus sistemas de
seguimiento del fen6meno, eston mejor preparados para la prevenci6n de
sus efectos. La disponibilidad de recursos de consulta sobre los cambios
cqroclimoticos, ha servido para formular programos nocionales de pron6stico
y prevenci6n de los impactos en la agricultura .

Pron6stico y prevenci6n

La incidencia y los impactos del fen6meno ENOS han superado las
disponibilidades de recursos organizacionales, tecnicos y financieros de los
poises para afrontarlo. EI nivel de predicci6n del fen6meno hacia el futuro es
bajo, y las caraderfsticas de presentaci6n son inciertas.
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En el pasado reciente, los gobiernos hicieron esfuerzos notables de
orqcnizocion institucional para orientar medidas preventivas y correctivas de
los impactos del fenorneno ENOS. En general, han sido constituidas comisiones
nacionales, algunas de elias en el nivel de la autoridad presidencial, 0 en el
ministerial. Las organizaciones nacionales de la defensa civil han estado
vinculadas a las comisiones nacionales de prevencicn y rehobilitccion de los
impados del fenorneno ENOS. Hay acuerdo en que estas organizaciones, y
otras constituidas como medidas de emergencia, deben tener rnejor apoyo
en sistemas de informacion especializados y en mecanismos de decision mas
efectivos.

Sectores no gubernamentales, como las organizaciones representativas
de los productores, y otras entidades civiles muestran, en relocion con las
incidencias e impactos del fenorneno ENOS, niveles de orqonizccion,
pcrticipocion y acciones menos efectivas que 10 esperado.

Rehabilitacion

La insuficiente cnticipocicn de las caracterlsticas del fenomeno ENOS, y
sus posibles incidencias en la agricultura, oriqino que en algunos parses y
reg iones las autoridades gubernamentales y civiles hayan sido tomadas con
niveles relativos de sorpresa . La insuficiente informacion y la escasa
orqonizocion para prevenir y afrontar sus consecuencias han resultado mas
en medidas de ccrdcter correctivo que preventivo de sus impactos.

En los casos en que lo situocion fue diferente ala indicada, las autoridades
prevenidas tomaron medidas para avisar ala poblocion, realizar obras civiles
de reforzamiento de canales y desoques, modificar calendarios de siembra y
cosecha de productos, proteger vias y otros accesos, distribuir insumos
agrfcolas, y disponer de mecanismos reguladores de la produccion
agropecuaria. Un importante complemento a estas medidas ha sido la
divulqocion de informaciones relativas a las incidencias de presentocion de
los fenornenos climoficos asociados al fenorneno ENOS, tales como perfodos
esperados de lIuvias 0 de sequins, as! como informaciones sobre acciones
preventivas, y orientadoras para la produccion agropecuaria, entre elias sobre
disponibilidades de insumos, 0 estimaciones de demandas y precios de
productos. En casos como estos, se destaca 10 realizado por algunos parses,
como Colombia y Venezuela, que establecieron programas de informacion
publica, que, oderncs, comparten entre los dos poises los hallazgos yalgunas
recomendaciones para zonas de interes cornun.

Entre las medidas mas efectivas destacan las relacionadas con obras de
riego y drenaje, tanto para el mone]o de crecientes de los rfos y volurnenes de
agua, como en algunas zonas de 10 cuenca del Rro Guayas en Ecuador; la
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recuperaci6n de pozos para agua potable y de riego, como en algunas regiones
de la costa del Peru y de Chile; ylos programas de reforestaci6n de amplias
extensiones susceptibles a la erosi6n y las inundaciones, como los adelantados
con notable exito por el gobierno peruano.

La cooperaci6n regional e internacional ha estado atenta para apoyar,
en acuerdo y coordinaci6n con los organismos nacionales, a los parses
afectados por el fen6meno ENOS, en la medida de los campos de acci6n y
recursos tecnicos y financieros disponibles en las distintas organizaciones.
Esta cooperaci6n ha dispuesto recursos tecnicos para el estudio y diagn6stico
de los fen6menos meteorol6gicos y oqroclimcficos, en la organizaci6n de
servicios informativos de alerta, y en la disposici6n de recursos financieros
para obras de rehabilitaci6n.

EI ileA ha venido auspiciando diversos eventos tecnicos especializados
sobre la incidencia de los fen6menos climcficos en la agricultura, como la
presente reuni6n en Sontofe de Bogota, promueve lo cooperaci6n en estas
materias con otros organismos regionales, y orienta la acci6n de los programas
de cooperaci6n para la investigaci6n y el desarrollo tecnol6gico agropecuario,
en 10 relacionado con los sistemas agrfcolas sostenibles y las redes
especializadas de informaci6n.

La FAa ha tomado una serie de medidas para asegurar que la comunidad
internacional este permanentemente informada del fen6meno ENOS y de los
posibles impactos que pueda tener en la seguridad alimentaria. En varios
parses, se ha aumentado la vigilancia con los gobiernos sobre las variaciones
clirncticos para permitir establecer y desarrollar escenarios de impacto. A
troves de su Sistema de Informaci6n Global y Alerta Temprana (GIEWS), la FAO

intensific6 la vigilancia de los fen6menos c1im6ticos en America Latina, y ha
efectuado misiones en el Pacffico para determinar necesidades en insumos
agrfcolas esenciales para restablecer lo producci6n, y tornbien en intervenciones
inmediatas para rehabilitaci6n. La intervenci6n de la FAa tornbien se ha hecho
presente, cuando ha sido necesario, contactando los parses donantes para la
financiaci6n de medidas necesarias inmediatas.

La FAa continuar6 haciendo seguimiento a la situaci6n global y regional.
Se mantiene en contacto con la Comisi6n Permanente del Padfico Sur, que
cubre el area mas afectada por el fen6meno ENOS, y est6 considerando la
posibilidad de apoyar una reuni6n internacional sobre el mismo, que serlo
organizada en Guayaquil, en noviembre del presente ono,
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La Corporccion Andina de Fomento (CAF) cprobo, en octubre de 1997,
un "Programa regional de prevencion de desastres y atenci6n de emergencias
ocasionadas por el fen6meno de EI Nino", por un monto de US$150 millones.
Los recursos podron ser destinados para atender acciones preventivas en las
areas productiva y social. Como parle de las primeras acciones del Programa,
han sido concedidos prestornos a Ecuador, para proyectos de control de
inundaciones, al Peru para un proyecto de riego y agua potable, y a Venezuela
para modernizocion del sistema nacional de medici6n y pronostico
meteorol6gico. Adicionalmente, se esto brindando apoyo a los gobiernos para
evaluar los impactos del Fen6meno ENOS 1997- 1998 y sistematizar las
experiencias obtenidas.

Las organizaciones nacionales que estudian los aspectos de rneteoroloqlo
y c1ima, eston relacionadas de diversa manera con entidades internacionales
de investigaci6n y apoyo tecnico en la materia, como son lo NOM (National
Ocean and Atmosferic Administration) y el Sistema Panamericano de
Informaci6n Clirnofico (SPIC) . Las relaciones de cooperaci6n que se establecen
mediante mecanismos como estos, buscan contribuir a mejorar las capacidades
nacionales para predecir fen6menos clirnoticos, y reducir las brechas entre
los modelos generales con los regionales, subregionales y zonales. Programas
como el de USAID/OFDA, con sede en Costa Rica, apoyan a los organismos
especializados de los parses de la Zona Andina y Chile, para intercambiar
informacion tecnica y contribuir a la definici6n de los escenarios de presentocion
futura del fen6meno ENOS.

•lAIawl",......

Dependientes de la orqcnizocion institucional en cada caso, de la
informacion disponible, de la gravedad de los impados causados, y de los
recursos financieros para remediar las calamidades, las acciones preventivas
y de rehabilitaci6n han sido muy variables en los palses de la regi6n, en
cuanto a la cantidad, calidad, extensi6n y diversidad de los esfuerzos realizados.

En todos los parses, los disturbios otmosfericos y anomallas clirnoficos
han hecho mas vulnerable la agricultura, con repercusiones en la producci6n
de cosechas y suministro de alimentos, en la ganaderra, y en las actividades
de pesca y foresterto. En uno de los casos extremos, como es el de Ecuador,
las perdidos atribuibles a la presentaci6n del fen6meno ENOS 1997-1998,
superan los US$2.000 millones; en Colombia afect6 entre el 4 al 5% dela
producci6n agrapecuaria nacional, y en la mayorfa de los parses se estima
que produciro un descenso en las tasas de crecimiento del PIB agrfcola. Son
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elevados los dcrios a la infraestructura fisico, la perdido 0 descenso de las
exportaciones originadas en el sector, y las diversas maneras como la poblaci6n
civil ha sido afectada, por la perdido 0 dcfio de viviendas, en la disponibilidad
de agua de bebida, en la reducci6n de las posibilidades de empleo e ingresos,
yen la salud publica.

Ante las estimaciones de la evoluci6n que el fen6meno ENOS pueda tener
en los siguientes meses del presente crio, y dada la previsible presentaci6n de
nuevos episodios, entre ellos el que, con caracterlsticas diferentes al actual,
desde ahora se denomina como el "Fen6meno de La Nina", en el Seminario
realizado en Sonrofe de Bogot6 se obtuvo por consenso un conjunto de
recomendaciones, que se considera conveniente sea presentado a los ministros
de Agricultura de lo regi6n, en su pr6xima reunion del 24 y 25 de junio, en
Venezuela.

EI fen6meno ENOS es de caracterfsticas dclicas, con intervalos variables.
Su presentaci6n potencia los fen6menos c1im6ticos naturales, pudiendo lIevar
a extremos los perlodos de lIuvia 0 de sequio . Esto demanda una vigilancia
permanente sobre su incidencia y sobre los posibles impactos en lo agricultura.

La magnitud de los dories y la complejidad de las medidas que es
necesario tomar para prevenirlos y minimizar su impacto, no son posibles
5610 con acciones de ocasi6n. Es necesario que sean permanentes y esten
orientadas hacia los plazos mediano y largo.

Para institucionalizar los organismos constituidos por los gobiernos, del
tipo Comisiones Nacionales para lo prevenci6n de desastres, 0 las entidades
de defensa civil, que vinculan diversas instancias y organizaciones del sector
publico, se considera util formalizarlos como entidades permanentes, dentro
de un marco legal y normativo que supere los que se dictan como medidas de
excepci6n.

La capacidad para predecir los fenornenos c1im6ticos y actuar
presuntivamente, con visiones de mediano y largo plazos, puede ser vigorizada
vinculando los diversos agentes de los sectores publico, privado y de la
cooperaci6n internacional, en organizaciones de tipo Inter agencial y multi
nivel, que, adem6s, incluyan la participaci6n social comunitaria en las regiones
y zonas que puedan ser afectadas.

Los impados del fsnorneno ENOS afectan no 5610 a las actividades
agropecuarias, sino tornbien a las de otros sectores de la econornlo de los
poises, como los de infraestructura del transporte, generaci6n de energla, y
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salud publica. Si 10 occion institucional, de las diversas agencias del Estado y
de 10 sociedad civil, se integra y coordina con una vision intersectorial, las
capacidades de los pafses para pronosticar, prevenir y mitigar los efectos del
fenorneno se vercn fortalecidas.

INFOllMAel PREVEtlICI

La disponibilidad de informacion, oportuna y confiable, en coda uno de
los niveles y puntos de decision relacionados con el fenorneno ENOS, sus
antecedentes y caracterfsticas de presentocion, se convierte en el elemento
crftico para que las medidas preventivas y correctivas de sus impactos sean
efectivas. Los sistemas y redes nacionales de informacion meteorol6gica y
agroclim6tica deben mejorar sus capacidades para predecir los fenornenos,
generar y afianzar los productos de informacion, y disponer de los mecanismos
y medios necesarios para que los usuarios puedan acceder a esta y
realimentarla.

Para mejorar e incrementar el intercambio de informacion entre los pofses
para el pronostico y seguimiento del fenorneno ENOS y sus impactos en 10
agricultura, convendrfa que los sistemas y redes existentessuperen las instancias
nacionales y locales, y se enlacen en una red de corccter regional.

La informacion sobre el c1ima es parte de las variables del desarrollo
agropecuario, 01 igual que otras variables relacionadas con 10 produccion y
productividad. Asf contemplada en las polfticas nacionales y regionales, deber6
ser parte, tanto del diserio de los planes y programas de desarrollo, como de
las metodologfas para prevencion y estirnocion de desastres que puedan afectar
10 agricultura.

PRODucel

La incidencia del fenorneno ENOS ha sido variable en las distintas
regiones y actividades de 10 produccion agropecuaria. Esto sugiere 10
conveniencia de 10 zonificccion de 10 produccion y de 10 tecnologfa asociada,
que permitan generar una oferta tecnolcqico menos vulnerable a las
incidencias del c1ima. Los programas de generacion y transferencia de
tecnologfa podrlnn contribuir al desarrollo de recomendaciones de
zonificocion cqroecoloqicc, que contemplen los sistemas de cultivos y/o de
produccion agricola, pecuaria, forestal y pesquera mas apropiados, y el
manejo de aspectos de sanidad agropecuaria asociados a una u otra
condicion del c1ima previsible.

29



MEMORIAS

EI manejo sostenible de cuencas, en donde los aspectos tecnoloqicos de
la produccion y 10 proteccion y conservocion de los recursos de suelo y agua
esten integrados, puede contribuir a mitigar efectos negativos por situaciones
extremas del c1ima . La protecci6n e incremento de las areas cubiertas de
bosque, los sistemas de riego y drenaje, y 10 determinacion del tipo de cultivos
o actividades ganaderas mas apropiadas a coda condicion, han mostrado
ser medidas utiles para disminuir los efectos del exceso de lIuvias 0 de
temporadas de extrema sequio.

Para apoyar iniciativas de esta naturaleza, en cuanto al desarrollo de
recomendaciones de tecnologfas para una produccion sostenible, en /0 region
se dispone de programas colaborativos, como son los programas PROCIANDINO,

PROCITROPICOS Y PROCISUR del IICA y los pafses. Las redes especializadas de
cooperocion para el desarrollo tecnoloqico que estos programas han
establecido, podrfan ser potenciadas, con un valor agregado relativo a
situaciones como las del fenomeno ENOS, mediante un proyecto regional de
informacion clirnotico y tecnologfa aplicado a la agricultura .

EI conjunto de medidos de orden tecnico, de organizaci6n social, y de
coordinaci6n institucional, para el pron6stico, prevenci6n y rehabilitaci6n de
los impados del fenomeno ENOS, se concretan como posibilidades reales de
acci6n, en tanto los pafses dispongan del talento y capacidades humanas
necesarias para diseriarlas, conducirlas y ponerlas en prccticc.

Las inversiones en formaci6n de personal tecnico especializado en
aspectos meteorol6gicos y cqroclimoticos, asf como en la gesti6n y gerencia
de programas de acci6n civil y comunitaria para /a prevenci6n de los desastres
asociados a fen6menos como el ENOS, se constituyen en uno de los factores
estroteqicos para rnejoror las capacidades de los poises al respecto, y de 10
Regi6n Andina en conjunto.

INAllleu,c PRCtNGISTIICO. DDI!'WNCI EM ILltl\CIC.N
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No obstante las asignaciones de emergencia de los presupuestos
nacionales, y las de /a cooperaci6n tecnica y financiera internacional, 10
disponibilidad de recursos en los pafses, necesarios para atender las
necesidades de pron6stico, prevencion y rehabilitaci6n, ha sido superada por
la magnitud de los darios causados por el impado del fen6meno ENOS en 10
agricultura.
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Los recursos para estos prop6sitos han sido insuficientes, tanto por la
magnitud de los desastres, como por la manera contingente como han sido
asignados. Dado el corocter ciclico de los fen6menos asociados al clime, 10
prolongado de susepisodios y 10 extendido de sus efectos en los plazos mediano
y largo, parece conveniente que la financiaci6n de las inversiones para
prevenci6n y rehabilitaci6n se odecue a estas caracterfsticas.

La comunidad de los poises de la Zona Andina dispone de un mecanismo
de apoyo financiero, como es la Corporaci6n Andina de Fomento (CAF), que
ha establecido un programa de prevenci6n de desastres y atenci6n de
emergencias ocasionadas por el fen6meno ENOS. El 63% de los recursos
financieros asignados por la CAF a este programa ha sido ya comprometido,
en prestcrnos otorgados a dos de los cinco poises de la regi6n . Ademcs, la
CAF he aprobado otros prestcmos en areas relacionadas con fortalecimiento
institucional, mejoras tecnol6gicas y capacitaci6n, para ayudar a los gobiernos
a evaluar los impados del fen6meno ENOS.

La conveniencia de contar con un fondo regional permanente, que supere
las actuales iniciativas de orden coyuntural y emergente, y que financie las
inversiones para el pron6stico, prevenci6n y rehabilitaci6n de los impados
producidos por fen6menos asociados al c1ima, podria ser viabilizada a troves
de una entidad como la CAF.

Adernos de los recursos asignados por la propia CAF, y otros adicionales
que pudiera apropiar en el futuro, un fondo perrncnente como el sugerido
podrfo ser ampliado con recursos especfficos de otras fuentes entre las
organizaciones donantes y de cooperaci6n tecnico y financiera que cctuon en
la regi6n. Esto permitirfa ampliar las disponibilidades que permitan atender
las necesidades contingentes de los poises, mediante el acceso a recursos de
credito como a partidas no reembolsables, al tiempo que se Ie otorga a la CAF

un mandato especffico, para los plazos mediano y largo, en relaci6n con la
financiaci6n de programas para una agricultura sostenible en la regi6n.

iC6mo integrar el conjunto de medidas deseables, y necesarias, para
prevenir, y para mitigar, los efectos en la agricultura de fen6menos naturales
como el ENOS? iC6mo mejorar la efedividad de las inversiones de los gobiernos
en las emergencias, y de los grupos privados, 0 de la cooperaci6n internacional
de apoyo? Recuperar caminos y reparar cauces y puentes, distribuir semillas
y otros insumos, asistir a la poblaci6n para recuperar sus viviendas, 0 distribuir
masivamente subsidios temporales al ingreso, entre otras medidas de
contingencia, parecen no ser suficientes. Las reparaciones de ocasi6n, que
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alivian las angustias del momento, y la creatividad e imaginaci6n aplicadas
en el momento a su diseno, son superadas por un fen6meno que, aunque
dclico, es errotico en sus episodios. Entre tanto, se mantiene la necesidad
hacia el futuro, de producir alimentos y otros bienes derivados de las actividades
agropecuarias, mas alia de 10 epis6dico y rnornentdneo de los fen6menos
asociados ·01c1ima. Emerge entonces 10 necesidad de diseiiar y poner en
prcctico pollticas de mediano y largo plazos que superen esas condiciones.

La adopci6n de medidas de polltica global, se muestra como una vlo util
para superar 10 sectorial agropecuario y la acci6n de corto plazo. EI liderato
de los gobiernos en estas materias, podrlo ser ejercido en campos como:

• EI disefio de planes estroteqicos nacionales y regionales, con visiones
prospectivas para el largo plazo, que estimule las acciones de participaci6n
intersectorial en los parses, y de cooperaci6n y apoyo entre ellos.

• Creaci6n y conducci6n de programas que estimulen y fortalezcan la
participaci6n de los diversos niveles de 10 acci6n ciudadana, como las
organizaciones del sector publico, los gremios de la producci6n, y las
asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales, especialmente en
las localidades y regiones sujetas a un mayor riesgo potencial.

• Asignaciones en los presupuestos nacionales para financiar las distintas
agencias de gobierno que deben intervenir en los programas de prevenci6n
y rehabilitaci6n de los impactos de fen6menos climcticos, y para estimular 10
participaci6n con contrapartidas de las unidades territoriales (deparlamentos,
provincia 0 estados, y municipios) y del sector privado.

• Adopci6n de una legislaci6n tributaria permanente que prevea
exenciones y estfmulos para la producci6n agropecuaria, pesquera y forestal
en zonas de desastre.

• Diserio y desarrollo de programas de credito de fomento para 10
producci6n y las exporlaciones agropecuarias, que contemplen criterios de
zonificaci6n agroecol6gica y oqroclirncticc, y la transferencia de tecnoloqlos
sostenibles en relaci6n con la conservaci6n y protecci6n de los recursos
naturales y la seguridad alimentaria.



ANEXOS

33



.........1
E

ANEKO I
L I

1 7

NI

35



PLAN DE REHABILITACION DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA, PREPN98

,
Lit I

EI Ministerio de Agricultura, Ganaderfa y Desarrollo Rural,
MAGDR, ho formulado el presente documento que sintetizo los
lineamientos estrategicos del Plan de Rehabilitoci6n de 10 Producci6n
Agropecuorio, PREPA/98, para hocer frente a los efectos negativos
ocosionados por el fen6meno de EI Nino en 10 producci6n
ogropecuaria de 10 campana 1997- 7998, y se complace en presentar
a consideraci6n de 10 cooperaci6n internocional, vincu/ada con el
sector agropecuario, en procura del apoyo financiero necesario para
su ejecuci6n.

En este contexto, el PREPA/98 considera como mlnimo la
reposici6n de las perdidas en la producci6n agropecuaria ocasionadas
por variaciones agrometeoro/6gicas, de manera que pueda 01 menos
recuperar los niveles productivos de 10 anterior comporio, para
satisfacer, fundamenta/mente, los requerimientos de 10 canasta
olimentoria bosico y 10 dieta yo deficitaria, que se traduce en niveles
de desnutrici6naltos, sabre todo, en el area rural.

Lie. LUIS FREDDY CONDE LOPEZ
Ministro de Agricultura, Ganaderfa y Desarrollo Rural

La Paz, mayo de 1998
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De acuerdo con el Diagn6stico sobre la Incidencia del Fenorneno de EI
Nino en la Produccion Agricola 1997-1998, elaborado por unidades tecnicos
del Ministerio de Agricultura, Ganaderla y Desarrollo Rural, MAGDR, con la
cooperaci6n de la FAO y la porticipocion de los organismos internacionales
vinculados con el sector agropecuario , se ha establecido que 10 reg i6n
occidental del pols ha sido afectada por una sequla con reduccion de la
precipitccicn pluvial y el incremento de las temperaturas promedio, que
impactaron negativamente la produccion agropecuaria.

Este pron6stico, a marzo de 1998, ha determinado que las perdidos
esperadas en la produccion agricola, diferenciadas por regiones y productos,
olconzordn, en promedio, al 36 .20% respecto a lo ccrnporio anterior, con un
valor aproximado de US$134 millones

Las regiones mas afectadas han sido las del Altiplano y los Valles,
comprendidos mayormente en los departamentos de La Paz, Oruro, POtOSI,
Cochabamba, Chuquisaca y Tarija , donde la produeci6n agropecuaria , en su
generalidad, es fami lia r y de secano, mayormente de subsisteneia , con una
poblaci6n rural de cerea de los 2 millones de personas, con altos Indices de
pobreza .

Las perdidos estimadas en los volumenes de producci6n de los rubros
mas afectados son: papa (~40%), mafz (-38%), trigo (-31%), cebada (-43%) y
quinua (-39%).

No se contemplan disminuciones en los cultivos agroindustriales mas
importantes como los de cofio de ozucor y soya, con exeepci6n del sorgo, que
tendro un 11 % de disrninucion de su producei6n, respecto a la compofio de
1997.
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Ante esta situocion desfavorable para la agricultura, se ha visto la urgente
necesidad de atender prioritoriamente a la poblocion afectada por la sequfa,
mediante 10 ejecucion de un Plan de Rehobilitccion de la Produccion Agricola .

Este Plan preve revertir el impacto negativo de la presencia del fenorneno
de EI Nino para que no incida fuertemente en 10 disponibilidad de alimentos,
en perdidos directas en las cosechas y en la capacidad de produccion para
las ccmpcnos agrlcolas subsiguientes.

Se pretende lIevar a cabo actividades de rehobilitocion de la produccion
agropecuaria a troves de 10 construccion de pequefio infraestructura de
coptocion de agua y riego, 10 provision de semillas y otros insurnos, la
transferencia de tecnologfa y asistencia tEknica, en estrecha coordinocion con
las prefecturas, municipios organizaciones de productores, Sistema Nacional
de Defensa Civil (Ministerio de Defensa) y Ministerio de Hacienda, con el
apoyo de la Unidad Tecnico Operativa de Apoyo Financiero, UTOAF, del
Ministerio de Defensa, encargada de gestionar y administrar los fondos
otorgados para este proposito por el gobierno y la cooperocion internacional.

2.
Rehabilitar la produccion agricola de importantes productos de la canasta

alimentaria, afectados por la cccion del fenorneno de EI Nino, y restablecer la
disponibilidad de alimentos para la poblocion y consumo de los mercados.

•
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oRegularizar la satisfacci6n de las necesidades de aufoconsumo de 10
poblocion rural, donde ha sido afectada su produccion agricola.

<Intensificcr 10 transferencia de tecnologfa para 10 produccion de semillas
y producci6n de consumo de rubros importantes de 10 canasta alimentaria
nacional.

<Intensificcr 10 implementucion de infraestructura de apoyo a la
produccicn agricola.

olntensificar 10 prestaci6n de asistencia tecnico y servicios de sanidad
vegetal para los rubros afectados.

oPropiciar lo inrroduccion y cultivo de nuevas variedades con mayor
resistencia a las condiciones cqroecoloqicos adversas de diferentes regiones.
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Dentro de la estructura del MAGDR, se conformoro una Unidad de
Coordinocion para la Ejecuci6n del presente Plan, encargada exclusivamente
de Ilevar adelante la etapa de rehobilitocion agrkola.

Esta instancia, en su nivel de decision maxima, estero conformada por
los cuatro viceministros del MAGDR, bajo la presidencia del ministro y
funcionoro, con asistencia tecnicc y apoyo de la FAO, el proyecto SINSMT y la
Unidad de Planificaci6n y Coordinccion del MAGDR.

Lasprincipales funciones de esta Unidad sercn el diserio de la estrategia
de ejecuci6n del Plan de Rehabilitaci6n a escalas nacional, regional, provincial
y municipal y la conducci6n de las actividades del programa, en estrecho
enlace y coordinaci6n con la UTOAF y la cooperaci6n internacional involucrada,
en procura de facilitar la movilizaci6n de los recursos asignados, asegurar el
cumplimiento de los objetivos de la rehabilitaci6n agricola que permita, a su
vez, coadyuvar al esfuerzo de lIevar adelante el proceso permanente de
desarrollo agropecuario y rural del pafs.

Asf mismo, trcbojorc coordinadamente con las instancias
departamentales y municipales, correspondientes, encargadas de 10 ejecuci6n
de los programas y proyectos, principalmente, con las unidades de Agricultura
y Ganaderfa de las prefecturas a las cuales prestoro la asistencia tecnicc
necesaria para reforzar su capacidad institucional, que les permita conducir
las actividades del Plan en los 6rdenes departamental y regional y la
implementccion adecuada de las actividades de campo.

En el area de riego, el MAGDR, dentro de su Programa Nacional de
Riego, PRONAR, ha estructurado comites departamentales de riego y cuenta
con una estructura tecnica nacional, excepto Beni y Pando, compuesta por
unidades departamentales con oficinas, equipos y consultores especializados,
encargados de lIevar adelante 10 ejecucion del PRONAR en los 6rdenes
departamental, provincial y municipal, observando una estrecha relaci6n con
los lineamientos de politicos nacionales y estrategias delineadas por el MAGDR,
y la inserci6n de todas las propuestas al ambito de cccion del PRONAR.

Lo mismo ocurre con el Programa Nacional de Semillas del MAGDR
que, odemcs de su estructura, asegura 10 participaci6n de todos los interesados
en su ejecuci6n, tomando en cuenta igualmente, las inquietudes de parte de
los principales involucrados en las siete regionales (Cochabamba, Sucre,
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Yacuiba, Potosi, Santa Cruz, Tarija y La Paz), donde se han constituido comites
de semillas, conformados por entidades publicos, a la cabeza de las prefecturas,
y privadas, que priorizan los rubros mas importantes en el contexto de las
necesidades de los agricultores, el consumo local y rubros que ofrecen
posibilidades de exportocion, tomando en cuenta el potencial agricola de
estas regiones.

Finalmente, se debe mencionar que el Plan de Rehabilitaci6n de la
Producci6n Agropecuaria sera ejecutado a troves del Sistema Descentralizado
del Gobierno; vale decir, mediante las prefecturas y municipalidades.

Una vez presentado el Plan a la cooperaci6n internacional, la Unidad
de Coordinaci6n del MAGDR antes referida, procedero a su implementaci6n
en directa relaci6n con la UTOAF, del Ministerio de Defensa, encargada de la
captaci6n y administraci6n de fondos otorgados por el gobierno y las entidades
de cooperaci6n internacional vinculadas con el sector agropecuario, con las
unidades de agricultura y ganaderfa de las prefecturas y los municipios
involucrados, donde se estructurorcn unidades espedficas que se encorgcrcn
de la ejecuci6n de los proyectos en sus correspondientes areas. Se involucrcrcn
todos los tecnicos y operadores provinciales y regionales de proyectos y
actividades comprendidas en los programas nacionales de riego, semillas,
sanidad agropecuaria y otros.

Se procedero a un ajuste tecnico de las acciones operativas y se
foccionoron los correspondientes cronogramas de actividades, para su
inmediata puesta en marcha.

EI Plan comprende la implementaci6n de proyectos que corresponden a
semillas, riego, asentamientos humanos y producci6n, sanidad.

Un resumen de cada uno de estos proyectos se describe a continuaci6n .

•

4.1.1 Estrategia para afrontar los efectos de EI Nino en la provisi6n de
semillas.

42



PLAN DE REHABILITACION DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA, PREPN98

4.1.2 Descripci6n

La estrategia est6 diseriodc para atender los requerimientos de
emergeneia de semilla en los cultivos de papa, cebada, mafz choclero, quinua
y trigo. Los mecanismos fueron concebidos de forma tal que la puesta en
rncrcho de 10 estrategia de emergencia no introduzca distorsiones en el
funcionamiento del mereado naeional de semi lias. En terrninos estrictos, el
escenario que se logre despues de la intervencion debe ser 10 mas parecido
posible 01 que se podrlo haber alcanzado de no haberse presentado el
fen6meno de EI Nino.

La estrategia esto subdividida en dos componentes, en funcion a los
perfodos crfticos de posible eseasez de semilla: componente de oferta de
semilla de emergencia, conducente a asegurar la provision del insumo para
la cornpofio de siembra 1998-99, y componente de oferta de semilla de
categorlas comerciales, disericdo para que en la cornporio de siembra 1999/
2000 se cuente con volumenes de semilla similares a los que se hubieran
obtenido de no haberse registrado los efectos negativos del fenorneno
clirnotoloqico.

Las actividades para el componente de oferta de semilla de emergencia,
contempladas en los planes de cccion, por rubro son:

·Identificacion de campos para la produccion de semilla de eme rgencia.

Debe entenderse como semilla de emergencia aquella que proviene de
campos destinados a lo produccion para consumo final, a los euales se les
aplica un proceso de seleccion y supervision tecnica de manera tal que la
produccion que sur]o de ellos pueda ser catalogada como sem illa de
emerqencio .

• Supervision tecnico de calidad de los campos elegidos.

La supervision de calidad es una tarea rutinaria del personal tecnico de
las oficinas y laboratorios de semi lias, para 10 eual est6 altamente calificado.
Esta labor consiste en hacer un seguimiento tecnico a las parcelas seleccionadas
para asegurar que la produccion de estos campos pueda ser considerada
como semilla de categorfa de emergencia.

• Compra, acopio y distribucion de semilla de emergencia.

AI tratarse de una emergencia, es necesario estructurar un sistema
eficiente y oportuno de compra y acopio de semilla de emergencia. La compra
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debero hacerse inmediatamente despues de 10 cosechc, puesto que se estima
que la escasez relativa del producto de consumo final, derivada de 10 cafda
en rendimientos, calentarfa los precios incentivando a los productores a vender
la producci6n de semilla de emergencia como produeto de consumo final 0 a
especular con 10 misma ante 10 perspectiva de mayores incrementos en precio,
lIegado elmomento de lo pr6xima cornpofio de siembra.

Los recursos financieros para la compra sercn otorgados de manera
direeta a los demandantes bajo condiciones contraetuales estridamente
normadas. Los demandantes podron ser los mismos aetores de coda nivel
ejecutor 0 agricultores que trabajen con ellos 0 en su area de influencia.

La semilla se ocopiorc, utilizando la capacidad instalada de los distintos
aetores de coda nivel ejecutor.

La sanidad de la semilla comprada y acopiada sera verificada
peri6dicamente por los tecnicos de las oficinas y laboratorios de semillas.

En el componente de oferta de semilla de categorfas comerciales, que
es aquella semilla que surge de campos especialmente destinados a 10
producci6n de semillas, que provienen de un origen conocido y que cumplen
con normas mfnimas de calidad, las aetividades son:

<ldentificccion de productores potenciales de sernillo de categorfas
comerciales.

Aetividad conducente a encontrar zonas aptos para 10 producci6n de
semilla y que cuenten con niveles de abastecimiento hldrico acorde con las
exigencias del cultivo. Adernos de seleccionar zonas, que pueden coincidir 0

no con las aetuales, sera necesario promocionar a posibles produetores. Estas
tareas han sido, en mayor 0 menor grado, parte de 10 actividad normal de las
empresas e instituciones mencioncdcs: por 10 tanto, cuentan con la capacidad
y experiencia para realizarlas.

e Capacitaci6n y promoci6n para 10 producci6n de semilla.

Los tecnicos de las instituciones mencionadas en el cccpite anterior,
estoron encargados de 10 capacitaci6n y promoci6n de la producci6n en las
zonas identificadas en el componente precedente. Las OLS tienen como
actividad rutinaria 10 ejecuci6n del Proyeeto de Promoci6n y Difusi6n del
Uso y Producci6n de Semilla de Buena Colidod del Programa Nacional de
Sernillos.
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4.1.3. Objetivo

Establecer los lineamientos estrcteqicos para afrontar los efectos
negativos, presente y futuros, ocasionados por el fen6meno de EI Nino en la
provision oportuna yen volumenes requeridos del insumo semilla.

4.1.4 . Locclizocion

Lasacciones de la estrategia se localizan, a escala nacional, en las zonas
de acci6n de PROSEMPA (Cochabamba, Chuquisaca, PotOSI, La Paz, Oruro y
Tarija), y las zonas de cccion del componente de certificaci6n de las oficinas y
laboratorios de semillas, instituciones, empresas y productores de semillas
(Chuquisaca, Cochabamba, Gran Chaco, La Paz, PotOSI, Tarija).

4.1 .5 . Unidad responsable

Es 10 Unidad de Coordinaci6n del Programa Nacional de Semillas, que
comparte responsabilidades de definicion de politico y oprobocion de planes
de cccion, con un directorio transitorio conformado para este fin.

Dependiente de la Unidad de Coordinccion y por deleqocion del
directorio transitorio, se controtorc un coordinador general de la estrategia,
quien tendro a su cargo lo coordinaci6n de todos los aspectos loglsticos y
administrativos para la eiecucicn de la estrategia.

4.1 .6. Presupuesto

EI presupuesto para la estrategia comprende US$232.308 para gastos
operativos, US$5.154 .161 para odquisicion de semilla y US$185.404 para
costos de transporte y manipuleo de semilla. EI total solicitado asciende a
US$5.571.873.

4.2.1 . Proyectos de riego para atenci6n en areas afectadas por el fen6meno
de EI Nino

4.2.2. Descripci6n

Como consecuencia de la sequio, ocasionada por EJ Nino, ha sido
afeetada 10 producci6n agricola en diferentes zonas del pols, rozon por la
que se han seleccionado proyectos que se encuentran, en su moyorlo , en fose
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de disefio final, para que puedan ser implementados en las zonas afectadas
por este fen6meno c1im6tico.

Estos proyeetos cubrir6n una superficie de 5.674 has. y beneficiar6n a
7.084 familias de agricultores.

Su ejecuci6n esta ra circunscrita dentro de los alcances de 10
descentralizaci6n administrativa vigente en el pols, raz6npor la que se la
efectuoro en estrecha coordinaci6n con las prefecturas de departamento,
provincias y municipios involucrados.

Para este prop6sito, se utilizorc toda la infraestructura institucional
disponible dentro del PRONAR que trabaja coordinadamente con los comites
departamentales de riego.

4.2.3 Objetivos

• A troves de 10 disponibilidad de agua para riego, coadyuvar a una
efectiva rehabilitaci6n de 10 producci6n agricola nacional, afectada por el
fen6meno de EI Nino.

• Dotar de agua para producci6n agricola y consumo humano a
comunidades afectadas por la sequio.

• Construcci6n de infraestructura productiva de rreqo para evitar la
migraci6n de agricultores hacia las ciudades.

4.2.4 Localizaci6n

Laszonas seleccionadas para implementar los proyeetos, eston ubicadas
en provincias del pafs que fueron afeetadas por 10 sequfa.

4 .2 .5 Unidad responsable

EI responsable de la ejecuci6n de estos proyectos sera el MAGDR, a
troves de la Direcci6n Nacional de Riego y Suelos y del PRONAR, en
coordinaci6n con [as prefectures y municipios involucrados.

4 .2.6 Presupuesto

EI presupuesto requerido para la ejecuci6n de estos proyectos alcanza
la sumo de US$11 .117.563, que seron ejecutados en un perfodo de dos
orios.
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4.3.1 . Programa de asentamientos humanos Norte de Potosl-Beni.

4.3.2. Descripcion.

EI programa de asentamientos humanos Norte de Potosi-Beni ha sido
estructurado con base en los resultados obtenidos de los procesos de
identificccion, evoluccion y saneamiento de tierras aptas para dicho fin, y de
identificccion, evaluaci6n y priorizaci6n de grupos potenciales beneficiarios
demandantes de este recurso, los cuales fueron desarrollados de oficio por el
INRA, por tanto el mencionado programa obedece a un proceso de dotocion
extraordinaria de tierras fiscales.

EI mencionado programa pretende ordenar los movimientos
poblacionales masivos que se producen desde el Norte de PotOSI hacia centros
urbanos y otras areas rurales del pols, sin embargo, el programa no puede
trasladar ipso fado a toda 10 poblocion beneficiaria, mas aun si se considera
que las areas identificadas como receptoras de poblocicn no cuentan con 10
infraestructura y los servicios necesarios para facilitar el asentamiento y 10
cdoptccion de la poblccion migrante a su nuevo medio de vida.

Por tanto, el desarrollo del programa debe obedecer a estrategias de
rniqrocion que posibiliten implementor el mismo de manera gradual,
reduciendo los factores de riesgo que pueden afectar su normal desarrollo.

Para el efecto, el programa de asentamientos humanos Norte de PotOSI
Beni se ejecutoro a troves de varios proyectos, yestos por 10 general tendr6n
dos fases de ejecucion: la primera, referida 01 traslado y asentamiento inicial
de un grupo de avanzada de la poblocion beneficiaria, y la segundo, referida
al traslado de toda 10 poblccion beneficia ria y 10 consolidocion del
asentamiento, con una vision mas integral que comprende los siguientes
componentes bosicos: infraestructura, servicios bcsicos, salud, apoyo a 10
produccion agropecuaria, ccpccitocion, credito agropecuario, y proteccion
del medio ambiente.

En este sentido, el primer proyeeto de asentamientos humanos
corresponde al programa Norte de Potosl-Beni, que beneficicrc a
aproximadamente 368 familias del Ayllu Mayor Qhayana con tierras fiscales
productivas ubicadas en el Canton Perote, Segundo Seccion San Andres de la
Provincia Marban del departamento del Beni.
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4.3.3. Objetivo

EI objetivo del proyecto es implementar un programa planificado de
asentamientos humanos en areas fiscales del departamento del Beni, con
poblocion beneficia ria procedente del Norte de PotOSI, incorporando
aproximadamente 18.400 has. de tierras fiscales a la actividad econornico
productiva, ligada al sector agropecuario.

4.3.4. Locolizocion

EI asentamiento del grupo beneficiario se descrrolloro en un area fiscal
del canton San Andres de la provincia Marban del departamento del Beni.

4.3 .5. Unidad responsable

Direccion General de Planificaci6n Rural. Viceministerio de Desarrollo
Rural.

4 .3.6 . Presupuesto

EI costo del proyecto alcanza a US$ 569.685.

•

4.4.1. Meioramiento de la producci6n de crvejo Y haba en parcelas
fa mil iares.

4.4.2. Descr ipci6n

Actualmente, muchas unidades familiares de la Provincia Bustillo del
departamento de PotOSI, una de las regiones con mayores Indices de
pobreza, producen haba y arveja (Iegumbres), en condiciones muy precarias
con baja productividad debido principalmente al poco conocimiento sobre
tratamiento y refrescamiento de las semillas y uso de nuevas prdcticcs
culturales.

En las comunidades existen lugares que tienen posibilidades para
producir major bajo riego de diferentes fuentes hidr ico s [rlos y
vertientes).

Se pretende mejorar la tecnologia actual para elevar los niveles de
produccion y rendimiento en el cultivo de haba y arveja, en dos fases.
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La primera fase comprende la reolizccion de estudios complementarios
(factibilidad) y ccpccitocicn tecnoloqico de las comunidades, disefio del
requerimiento hidrico (sistema de riegos), ubicocion especffica de las parcelas y
mantas de produccion, capacitaci6n de Ifderes, mujeres y varones, en eJ
mejoramiento tecnoloqico de leguminosas (arveja y haba), irnplernentocion de
porcelos demostrativas y demostraciones del proceso productivo en dlosde campo.

La segunda fase corresponde a la etapa de produccion y vclidocion de
las parcelas, reforzando la copocitocion de los Ifderes, selecci6n de las parcelas
de difusion, siembra de las parcelas de difusion, tratamientos culturales y
morcccion de plantas para semillas.

4 .4 .3. Objetivo

EI objetivo del proyecto es incrementar los rendimientos y 10 produccion
en los cultivos de arveja y haba, aumentando su consumo y generar ingresos
adicionoles a 10 economlo familiar en el Ayllu Sikuya

Los objetivos espedficos son:

• Elevar los rendimientos de las variedades locales de arveja y haba con
tecnologfa mejorada, bosada en 10 tecnologfa tradicionol.

• Apoyar en 10 cornerciolizccion de la produccion excedentaria.

• Fortalecer la orqonizccion social del Ayllu y cuolificar la porticipocion
de la mujer en torno 01 proyecto.

Las metas son incrementar el rendimiento de los cultivos de: arveja de
3.00 a 15.00 qq/ho. y haba de 12.11 a 40.00 qq/ho. de grana seco para
ambos cultivos, hasta el cno 2000.

4.4.4. l.ocolizccion

EI proyecto se realizar6 en 8 comunidades de 5 cabildos de 10 provincia
Rafael Bustillo del departamento de Potosi.

4.4.5. Unidad responsable

Equipo de Plcnificccion Microrregional. Unidad Rural PIO XII.

4.4. 6. Presupuesto

EI presupuesto estimado para la eiecucion es de US$28.431 .88, de los
cuales se solicita financiamiento de US$16.929.06.
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• PRODucel 'I CE_.....

4.5.1 . Descripci6n

EI proyecto tiene tres componentes:

a. Componente Integral Productivo, compuesto por los programas
de: 1) habilitaci6n de siembra temprana de cultivos prioritarios en areas 0

zonas menos afectadas por el fen6meno EI Nino: 2) acopio de semilla
seleccionada (ortescnc l}, 3) micro credito a organizaciones no
gubernamentales, cooperativas y asociaciones de productores de papa y
cebada; 4) donaciones y subvenci6n alimentaria; 5) capacitaci6n y
transferencia de tecnologfa.

b. Componente de Infraestructura (asistencia), identificaci6n y
establecimiento de silos para acopio de semilla artesanal y productos de 10
cosecha para ser almacenados hasta la gesti6n agricola 1999-2000.

c. Componente de Apoyo (asistencia), participaci6n de las instituciones
estatales y privadas en los niveles administrativos, tecnicos y de ejecuci6n.

La Direcci6n General de Agricultura del MAGDR, a troves de sus unidades,
coordinar6 con las prefectu ras, municipios y organizaciones de productores
de La Paz, Potosf, Chuquisaca, Tarija y Cochabamba, en:

eAcopio y compra de semilla artesanal seleccionada.

<ldentificocion de areas menos afectadas por el fen6meno de EI Nino.

eldentificaci6n de zonas deprimidas que merecen mayor atenci6n para
la provisi6n de semillas, fertilizantes yagroqufmicos.

ePreparaci6n de suelos, siembra, labores culturales, control fitosan ita rio,
cosecha y acopio por cultivo y por zonas agroecol6gicas.

4 .5.2. Objetivo

Tiene como objetivo, apoyar a 10 producci6n de cultivos que fueron
afectados por el fen6meno de EI Nino, minimizar y contrarrestar los impados
negativos sobre la producci6n agricola y promover la producci6n de variedades
de papa amarga, resistentes a sequins y heladas.
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4.5.3. LocaJizaci6n

Comprende los deportornentos de La Paz, Potosi, Chuquisaca, Tarija y
Cochabamba.

4.5.4. Unidad responsable

La unidad responsable del proyecto es la Direcci6n General de Agricultura
del MAGDR. La ejecuci6n sera a troves de las prefecturas (unidades
agropecuarias), municipios y organizaciones de productores.

4.5.5. Presupuesto

EI monto total para la ejecuci6n del proyecto alcanza a US$4.429.000.

• PRCIDUICCI

4.6.1. Descripci6n

EI proyecto opoyoro la producci6n y uso de semilla artesanal y certificada,
prornoverc y ccpccitcro al agricultor en eJ manejo integrado de plagas y
manejo de maquinaria agricola y trilladoras rneconiccs para el cultivo de la
quinuc, cdernos de organizar e impartir cursillos teorico-proctico para la
transmisi6n de tecnologfas, producci6n de quinua orqonico y fortalecimiento
de las organizaciones campesinas.

4.6.2. Objetivo

Tiene como objetivos contribuir a la seguridad alimentaria de la poblaci6n
del area rural, mejorar los sistemas tradicionales de cultivo mediante la
aplicaci6n progresiva de tecnologfas mejoradas, ampliar las extensiones de
cultivo de la quinua en el altiplano y establecer un sistema de credito de Iccil
acceso al productor, para producci6n y comercializaci6n.

4 .6 .3 . Localizaci6n

Altiplano Central, Norte y Sur de los departamentos de La Paz, Oruro y
PotosI.
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4 .6.4. Unidad responsable

EI Programa de 5eguridad Alimentaria, PASA, en coordinaci6n con la
Asociaci6n de Productores de Quinua, ANAPQUI, y 10 Direcci6n General de
Agricultura.

4.6.5. Presupuesto

EI costo estimado preliminar para 1.000 has. de quinua, considerando
US$345 como costos variables de producci6n por/ha., alcanza a
US$345.000.oo

4. 7.1. Descripci6n

Comprende la rehabilitaci6n de 12.000 has. de cultivos de mafz y frejol,
apoyo en asistencia tecnico y transferencia de tecnologfa y extensi6n
especializada en el rubro frejol y mafz.

Asf mismo, comprende 10 formaci6n de 6 grupos de trabajo, compuestos
por 66 productores, con una superficie de siembra de 10 has. cada uno, en
coda comunidad, para facilitar las actividades de financiamiento y transferencia
de tecnologfa en los cultivos del mafz y frejol.

Las principales actividades que se preven, son:

• Alquiler de maquinaria para la preparaci6n de terrenos, siembra y
labores culturales.

• Com pro de insumos, semillas, ag roqufmicos por utilizarse.

• Contrataci6n de dos ingenieros agr6nomos para que presten el servicio
de asistencia tecnica.

• Alquiler de vehfculos para apoyo logfstico de 10 asistencia tecnica.

• Compra de combustible, lubricantes, mantenimiento y peaje para los
vehfculos del proyecto.

5e preven alrededor de 400 productores de frejol y 800 de mafz, como
beneficiarios directos, y 52.000 personas, entre transportadores y [orncleros,
como beneficiarios indirectos.
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La durocion sera de 2 enos, con las siguientes fases de ejecucion:

Invierno/98 frejol
Verano 98/99 mafz
Invierno/99 frejol
Verano 99/00 mafz

4. 7.2. Objetivo

Financiar 10 siembra de 4 .000 has. de frejol en las camparias de
invierno/98 (2.000 has.) e invierno/99 (2.000 has.) y 8.000 has. en dos
campafias, 4.000 has. en la cornpofio verano 98/99 y 4.000 has. verano/99,
para la reactivaci6n agrfcola de pequefios agricultores, proporcionado el
mismo tiempo asistencia, transferencia de tecnologfa acerca de 1.200
productores que han sufrido los efectos de EI Nino.

4. 7.3 . l.ocolizocion

Zona San Julian, Villa Parafso. Canton Saturnino Saucedo, provincia
Nuflo de Chavez.

4. 7.4. Unidad responsable

Direcci6n General de Agricultura, para su ejecucion a troves de la
Asociaci6n de Productores de Mafz, Sorgo, Girasol y Frejol, PROMASOR y C.
A, y gobierno municipal de San Julian.

4.7.5. Financiamiento

EI costo total de financiamiento requerido para 10 ejecuci6n de este
proyecto alcanza a 10 suma de US$940.900

4.8 .1 . Asistencia tecnico para rehobilitccion de la producci6n agricola

4.8 .2 . Descripcion

La necesidad de rehabilitar la produccion agricola en las regiones mas
afeetadas del altiplano boliviano, complementariamente, rodiccrc en la
asistencia tecnico sobre sanidad vegetal yen evitar una fuerte incidencia en el
aspecto socioecon6mico del agricultor.
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Las areas afectadas, sernn apoyadas por el proyecto mediante
dicqnosticos, monitoreo, evaluaciones, desinfeccion de cultivos y asistencia
tecnicc para atender la cporicion de plagas y enfermedades.

Los componentes del proyecto son:

a. Dioqnostico e inspeccion, mediante el cual se evcluoron las areas
agrfcolas denunciadas, para apoyarlas en la prestocion de servicios de
laboratorio de fitopatologfa y entomologfa.

b. Compcrios fitosanitarias; componente en el cual se llevoron a cabo:
1) ccrnpofios para difundir medidas preventivas con el fin de evitar el ingreso
de plagas y reducir los niveles de infesrocion por ataques masivos a productos
como papa, cereales y leguminosas; 2) ccmponos de control que perrnitircn
realizar labores de control durante la gestion 1998-99, la misma que estero
sujeta a denuncias confirmadas sobre ataques de agentes que influyen en la
produccion.

c. Componente de vigilancia epidemiolcqico, que se hara cargo de las
demandas de brotes 0 infestaciones que se presentan en las zonas, productoras.
Se codificar6 toda la informacion acerca de la ubicocion y cotoloqocion de
areas, para su procesamiento a troves de mapas potoloqicos y entornoloqicos.

4.8.3. Objetivos

Apoyar 10 rehobilitocicn de 10 produccion agricola en zonas de mayor
influencia de EI Nino, odemos de prestar asistencia tecnico fitosanitaria a
troves de las Unidades de Agricultura y Ganaderfa de las Prefecturas de
Departamento.

Priorizar areas agrlcolas con potencial de recuperocion y capacitor, a
profesionales de las prefectures y municipios, en el area de fitopatologfa y
entomologfa agricola para los servicios r6pidos de dioqnostico e inspeccion.

4.8.4. l.occlizocion

EI proyecto esta localizado en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosi,
Chuquisaca y Cochabamba.

4 .8.5. Unidad responsable

La ejecucion del proyecto, bajo estrecha coordinocion entre el MAGDR y
las prefecturas, estero a cargo de los municipios involucrados.
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4.8.6. Financiamiento

EI financiamiento total alcanza los US$730.000, de los cuales
US$150.000 son para el componente de diagn6stico e inspeccion, US$80.000
para el componente vigilancia epidernioloqicc, y US$500.000 para camparias
fitosanitarias.

4.9.1. Produccion y difusion de tuberculos-semillo de papa con base en
camas protegidas

4.9.2. Descripcion

En Bolivia se cultivan alrededor de 150.000 has. de papa, el renqlon
mas importante de la zona andina, pues de el dependen unas 200.000 familias
de pequefios agricultores. Sin embargo, su produccion y productividad son
afectadas por diversos factores bioficos y obioficos. Entre los problemas abi6ticos
se encuentran principalmente las frecuentes heladas y agudas sequfas que,
segun datos estimados, reducen la produccion hasta en un 60%.

Con los efectos clirnotico del fenorneno de EI Nino, principal mente,
sequfa y granizadas, la produccion de papa ha side drosticornente afectada y
se preve una escasez de semilla para la proxima cornpofio, efecto que puede
hacerse sentir hasta la cornporio agricola de 1999. Esta situaci6n pondro en
riesgo la seguridad alimentaria de miles de familias involucradas en su cultivo;
siendo oun mas grave en zonas productoras de variedades nativas, que no
cuentan con un abastecimiento regular de semilla de calidad.

Por 10 explicado, surge la necesidad de implementar alternativas que
aseguren la produccicn de tuberculos-sernillos de calidad, y papa consumo,
que esten adecuadas a las condiciones ecol6gicas y socioculturales de los
productores de papa de zonas de altura. La rnultiplicocion en camas constituye
un paso inicial de produccion de semilla que permite al agricultor constituir
un stock inicial de semilla con una inversi6n financiera limitada. Experiencias
lIevadas a cabo en forma conjunto entre PROINPA, UNICEF y la Federocion
Unica de Campesinos del Norte PotOSI han demostrado la factibilidad de
producci6n de semilla de calidad utilizando las camas.

Las ventajas que ofrecen las camas protegidas son:

• Proteccion contra heladas.
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• Producci6n sostenible de semilla de alta calidad por pequefios
agricultores.

• Bajo costo de construcci6n y de producci6n.

• Optimizaci6n del uso de recursos: agual nutrientes y otros.

• Uso intensivo de un area minimal alta tasa de multiplicaci6n (1 a 20-25).

• Inversi6n financiera limitada para la obtenci6n de la semilla.

• Siembra de tuberculos pequerios y posibilidad de usar brotes y esquejes
para incrementar la tasa de multiplicaci6n de la semilla y reducir los costas

• Facilidad de manejo.

• Familiariza al agricultor y su familia con los conceptos de producci6n
de semilla de calidad.

• Permite la diversificaci6n de cultivos, principalmente hortalizas.

• Garantiza la producci6n de semilla aun en condiciones de presencia
del fen6meno de EI Nino.

EI proyecto preve la construcci6n de 6.000 camas cada crio, haciendo
un total de 12.000 camas en los dos ofios del proyecto. Las camas seron
construidas por los agricultores con moteriol locol, en casos de necesidod, el
proyecto proveero de material no disponible localmente.

EI proyecto proporcionoro la semilla inicial necesaria para sembrar en
las camas, obtsniendolo de PROINPA u otras fuentes de semilla de alta calidad.
Tornbien se contemplan actividades de capacitaci6n en producci6n de semilla
de papa y de construcci6n y manejo de camas protegidas.

Los agricultores, principales actores del proyecto, construir6n las camas
y produciron semilla con la asistencia tecnicc de las instituciones y ONG, y la
supervisi6n de PROINPA. Adem6s, PROINPA sera responsable del
abastecimiento de sernillo, y de las actividades de capacitaci6n y producci6n
de material de divulgaci6n.

4.9.3. Objetivo del proyecto

Contribuir al abastecimiento de semilla de papa en zonas que tienen
un acceso limitado a semilla por los efectos del fen6meno de EI Nino.

EI proyecto perrnitiro a corto plazo el abastecimiento de
tuberculos-semillo y de papa consumo a los pequerios ag ricultores que
actualmente se encuentran seriamente afectados por el fen6meno de EI Nino
y, por otro lado, el proyecto tendr6 efectos a largo plazo, favoreciendo un
sistema de producci6n de semilla adaptado a las necesidades de los pequenos
ag ricultores.
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4.9.4. Localizaci6n

Los trabajos se realizar6n en zonas afectadas por elfen6meno de EI
Nino ytradicionalmente productoras de papa , en coord inaci6n con instituciones
y ONG con base en las siguientes zonas: Altiplano Central en La Paz y Oruro.
Anzaldo, Tapacarf, Bolfvar y Vacas en Cochabamba. Tarabuco en Chuquisaca.
Lequezana y Norte POtOSI en Potosi, Iscayachi en Tarija. Sepreve 10 pcrticipocion
de 15 instituciones u ONG en los cinco departamentos.

4.9.5 . Unidad responsable

La Direccion General de Desarrollo Iecnolcqico, del MAGDR y el
PROINPA.

4 .9.6. Presupuesto

EI costo total del proyecto alcanza a US$4.514.000, de los cuales
US$132.000 corresponden a la contraparte de los beneficiarios; los restantes
US$4.382.000 deber6n ser financiados por otra fuente.

4.10. 1. Descripcion

Los suelos en las zonas del altiplano y los valles tienen una capacidad
limitada de retencion de agua, como consecuencia de la reducida
disponibilidad de materia org6nica y la estructura y cornposicion de los suelos
que caracterizan dicha region .

Existe tecnologfa de punta basada en Polfmeros Absorbentes que
Retienen Agua, PARA, que pueden incrementar la capacidad de retencion de
agua del suelo, una vez que se los incorpore.

EI Fenomeno de EI Nino en 10 zona de Valles y Altiplano tiene el efecto
de reducir la precipitaci6n pluvial y ocasionar una menor disponibilidad de
agua en el suelo, creando condiciones de estres hfdrico en los cultivos con
reducci6n y perdido de cosechas que van desde un 25 a un 100%.

La oplicocion de PARA en los suelos de cultivos en una cantidad de 40 ·
a 60 kg./ha. incrementar6 10 productividad en un rango entre el 30 yell 00%
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del rendimiento, sin cambio de tecnologia de cultivo y en condiciones del
fen6meno de EI Nino, reducir6 significativamente las perdidas de los
agricultores.

4. 10 .2. Objetivo

EI objeto general del proyecto es incrementar 10 capacidad de retenci6n
de agua de los suelos, reducir los riesgos de perdido de cosecha en condiciones
de limitada precipitaci6n pluvial como sequlos en el coso del fen6meno de EI
Nino.

4.10.3. Localizaci6n

La incorporaci6n del PARA se realizar6 en las zonas de mayor incidencia
del fen6meno de EI Nino , en los valles y el altiplano.

4.10.4. Unidad responsable

Direcci6n General de Desarrollo Tecnol6gico, del MAGDR, en
coordinaci6n con facultades de agronomfa de universidades y ONG.

4.10.5. Presupuesto

Se estima en US$5.000.000, incluye costos de adquisici6n del PARA y
distribuci6n a los agricultores.

5EGUIMIElNTO

4.11 .1. Monitoreo y evaluaci6n de 10 ejecuci6n del PREPN98

4. 11.2. Descripci6n

Con base en la red de informantes estrueturada por el MAGDR, a escalas
departamental, provincial y municipal, en estrecha coordinaci6n con la Unidad
Responsable de 10 Ejecuci6n del PREPN98, con el SINSMT y 10 UTOAF, la Unidad
de Planificaci6n yCoordinaci6ndelMAGDRtrobojoro enactividades de organizaci6n,
coordinaci6n, comunicaci6n,seguimiento y evaluaci6n de los proyectos por
implementarse en el PREPN98, con el prop6sito de garantizar sucorreeta eiecucion,

Asf mismo, se encorqorc de la concertaci6n con las organizaciones
estatales y la sociedad civil para !levar adelante las supervisiones de campo,
con equipos tecnicos interinstitucionales movilizados a escala nacional y creos
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especfficas de inspecci6n, supervrsron, evaluaci6n y otras actividades
complementarias de importancia.

Con la recolecci6n de datos y verificaciones en campo, en forma peri6dica
se presentcrdn informes de situaci6n y de resultados sobre el comportamiento
de la producci6n, asf como las recomendaciones para la aplicaci6n de
mecanismos de correcci6n, si fueran los casos, ante las autoridades superiores
del MAGDR, y ante los organismos financiadores de estos proyectos .

Con este trabajo, adicionalmente, se preve garantizar la regularizaci6n
de las siembras de la proximo cornpofio agricola 1998/1999 yel logro de la
mayor eficiencia posible en la ejecuci6n y cumplimiento de los objetivos
propuestos.

4 .11.3. O bjetivos

• Coadyuvar a la efediva rehabilitaci6n de la producci6n agropecuaria,
principalmente, en las areas afectadas por el Fen6meno de EI Nino.

• Obtener informaci6n sobre la ejecuci6n de los diferentes proyectos del
PREPN98, con datos sobre avance de siembras, volurnenes de producci6n,
resultados, logros y principales problemas.

• Velar por la buena marcha y correeta ejecuci6n de los proyectos y
presentar alternativas de soluci6n y mecan ismos de correcci6n en caso
necesano.

4.1 1.4. Localizac i6n

La cobertura de actividades del monitoreo y evaluaci6n de los proyectos
tendro un ccrocter nacional y espedficamente en las areas de ejecuci6n de
cada una de las actividades y obras.

4 .11.5 . Unidad responsab le

La Unidad de Panificaci6n y Coordinaci6n Sectorial del MAGDR, con las
demos unidades tecnicos y la estrecha coordinaci6n con el SINSMT, sera la
responsable de la ejecuci6n de estas actividades.

4 .11 .6. Presupuesto

EI presupuesto total alcanza a US$l 03 .000

EI costo total del PREPN98 asciende a la suma de US$33 .205.950.
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,

Ante 10 necesidad de precisar 10 incidencia del fen6meno de EI Nino en
la producci6n agricola del pels, el Ministerio de Agricultura, Ganaderfa y
Desarrollo Rural, MAGDR, con la decidida participaci6n de las entidades de
10 cooperaci6n internacional, vinculadas 01 sector agropecuario, como 10 FAO,
est6 lIevando a cabo un proceso de evaluaci6n y seguimiento que se realiza
en tres fases: la primera, de diagn6stico; la segunda, durante 10 cosecha, y la
tercero, de evaluaci6n final, al termino de la cosecha, en el perfodo marzo
junio del orio en curso .

EI presente documento, corresponde a los resultados diagn6stico.

Para esta primera fase, se han disenodo boletas para 10 recolecci6n de
informaci6n a troves de encuestas en campo, sobre superficie sembrada,
superficie por cosechar, pia gas y enfermedades, y estado de los cultivos, de
los principales productos b6sicos de 10 canasta alimentaria (papa, mafz, arroz,
trigo, cebada, quinua y hobo}, y agroindustriales, como la soya y eerie de
czucor. Aun se encuentra en proceso de evaluaci6n 10 proporci6n que
corresponde al sector pecuario.

Estas boletas fueron distribuidas a las unidades de agricultura de las
prefecturas, a las agencias de cooperaci6n internacional, programas y
proyectos del MAGDR y principales organizaciones privadas que tienen
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proyectos en ejecucion en todo el pais, para su correspondiente
diligenciamiento por los tecnicos de esos proyectos, en las areas y municipios
donde se encuentran trabajando.

En las regiones donde no existfan proyectos de la cooperac i6n
internacional, el MAGDR, a troves del Sistema Nacional de Seguridad
Alimentaria y Alerta Temprana, SINSMT, junto a tecnicos del Departamento
de Estadfsticas, se movil izaron a estas areas para proceder al diligenciamiento
de las boletas correspondientes.

Una vez recibidas las boletas diligenciadas, se procedi6 a 10 crftica,
codificaci6n, transcripci6n computarizada de datos y obtenci6n de listados de
informaci6n, para su anaIisis.

Complementariamente, se trabaj6 con base en el modelo FAO, sobre
predicci6n de cosecha, que corre tomando en cuenta variables agroclimaticas,
coeficientes de cultivos yfechas de siembra, entre otros, para obtener resultados
sobre rendimientos e Indices de cosechas.

Ambos resultados, producto de las encuestas y del modelo FAO, fueron
contrastados y compatibilizados en gabinete, y por aproximaciones sucesivas
se logr6 estructurar la emisi6n de resultados finales de diagn6stico.

Los resultados que se presentan en el este documento, que cor responden
a 10 fase de diagn6stico, de acuerdo con las regiones y municipios donde se
tomaron las muestras, tienen una cobertura superior al 80% de las zonas de
producci6n agricola .

Con los resultados del presente diagn6stico, se establecer6n acciones
concretas de atenci6n y rehabilitaci6n de la producci6n afectada, con base en
el Plan de Acci6n Sectorial, elaborado por el MAGDR.

Estas acciones se centrolizorcn, principalmente, en los rubros de semillas,
perforaci6n de pozos, microrriego, alimentos portrabajo, atenci6n fitosanitaria
y vacunas.

La informaci6n que se presenta esto c1asificada por rubros, por
departamentos y un agregado a escala nacional.
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EI an61isis de los resultados por rubros, muestra los siguientes resultados:

3.1 .1 Papa.

Considerado como el cultivo mas importante de la dieta alimentaria, de
acuerdo con el porcentaje de participaci6n que tiene este rubro en cada
departamento, dentro la producci6n nacional, la producci6n departamental de
papa tiene los siguientes porcentajes: La Paz (22%), Potosf, Cochabamba y
Chuquisaca (cada uno con 19%), Tarija y Santa Cruz (8%) y Oruro (5%), que en
terrninos de volumen de producci6n nacional significa un total de 840.000 tm.

La sequfa producida por este fen6meno ha ocasionado una disminuci6n
en la producci6n nacional de aproximadamente 330.000 tm., un 40% menos,
respedo a la camparia anterior que, en terrninos econ6micos representa unos
US$79.5 millones.

Se preve que el volumen total de 10 producci6n nacional de papa, en la
presente camparia, alcanzar6 a 505.000 tm.

3.1.2 Mafz

La producci6n departamental de este cultivo, considerando el peso
espedfico, respecto a la producci6n nacional que alcanza a 654.000 tm.,
tiene la siguiente distribuci6n porcentual: Santa Cruz (51%), Chuquisaca (18%),
Tarija (11%), Cochabamba (9%) y otros (11%) .

La disminuci6n en la producci6n nacional de mafz alcanza,
aproximadamente, las 254.000 tm., un 38% menos que en la camparia
anterior. Previendose que la cosecha total de mafz sera de 416.000 tone lodes,
con una perdido econ6mica de alrededor US$35 millones.

3.1.3 Trigo

La producci6n total nacional de este cereal es de 187.000 tm., siendo el
mayor productor el departamento de Santa Cruz, cuya participaci6n alcanza
a 55%; Ie sigue Cochabamba, con el 15%; Chuquisaca, con el 14%; PotOSI,
con el 10%, y el resto con el 6%.

Se preve una disminuci6n de la producci6n de trigo, a escala nacional,
de 3%, respecto a 10 camparia anterior. Este bajo porcentaje de disminuci6n
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se debe al efecto compensatorio de la producci6n de trigo de invierno en
Santa Cruz que, en terminos reales, ha tenido un incremento considerable en
contraposici6n con los resultados obtenidos en el area occidental donde se
tuvieron porcentajes de reducci6n.

Considerando sola mente la producci6n tradicional de altiplano y valles ,
se observa una disminuci6n de 19.524 tm. (31%).

Las perdidos econ6micas de este cultivo alcanzan aproximadamente los
US$4.7 mi llones.

3.1.4 Cebada.

EI mayor productor de cebada, de acuerdo con su importancia respecto
a la producci6n nacional, es el departamento de Chuquisaca (31%), seguido
de La Paz (29%), PotOSI (24%), Cochabamba (11%), Oruro (4%) y Tarija, (1 %).

De la producci6n nacional de 68.839 tm ., alcanzada en 1997, se preve
una disminuci6n de 29.142 tm. (43%),10 que equivale a decir que la producci6n
prevista para la presente cornpofio agricola Ilegar6 a 39.257 tm., con una
perdido econ6mica que probablemente pueda lIegar a los US$3.2 millones.

3.1.5 Quinua

Tomando en cuenta su participaci6n en la producci6n nacional de este
cereal, el departamento de La Paz alcanza un 41 %, seguido de POtOSI, con
32%; Oruro, con 26% y, otros, con apenas el 1%.

De acuerdo con los resultados del presente diagn6stico, se preve una
disminuci6n en el volumen de producci6n nacional de 11.022 tm., es decir el
39% menos respecto a la cornporio agricola de 1997, cuya producci6n fue de
27.902 tm. Estoequ ivale a decir que en lo actual cornpofio agricola se espera
cosechar 16.880 tm.

Los c61culos preliminares estiman perdidos econ6micas por un valor de
US$8.8 millones.

3.1.6 Arroz

La mayor participaci6n en la producci6n nacional de este cereal se
encuentra en Santa Cruz, con el 74%, Ie sigue el Beni, con el 8%, Cochabamba
y La Paz, cada uno con el 7%, Pando, con el 3%, y otros, con el 1%.
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Contrariamente a 10 ocurrido con los anteriores rubros, 10 produccion
nacional de arroz, prevista para la presente camparia agricola es de 318.399
tm., que comparada con 10 produccion de 10 camparia anterior (242.619
tm.), ha tenido un incremento del 33%.

3.1.7 Produdos agroindustriales

As! mismo, en contra posicion con el area occidental, los principales
produdos agroindustriales del tropico de Santa Cruz, como la soya y coria de
ozucor, registran incrementos en la produccion, respecto 01 ario anterior, de
31.075 tm . (3%) y de 75.778 tm . (2.2%), respectivamente.

Por su parte el sorgo, ha tenido una disminuci6n de 11.200 tm . (11%).

EI onclisis por departamentos crro]o los siguientes resultados:

3 .2. 1 La Paz

Los cultivos mas afectados son: 10 cebada, con el 39%; la quinua, con el
38%; el trigo, con el 37%, y la papa, con el 29%, de disminucion respecto a la
camparia anterior, las provincias mas afectadas son: Villarroel y Aroma, del
altiplano central.

En total, en el departamento de La Paz se espera una disrninucion de la
produccicn de 75.000 tm., un 27% de la produccion agricola total del
departamento, (276.300 tm.).

La estirnccion de perdidos economiccs alcanza a US$18.7 millones,
siendo el de mayor peso la papa, con US$12.9 millones.

3.2.2 O ru ro

Fue afedada 10 totalidad de los cultivos, en los siguientes porcentajes:
papa, con el 49%; quinua, con el 42%; cebada, con el 32%, y haba, can el
30%, en todas las provincias.

Sepreve una disminucion de la produccion total departamental de 22.000
tm., que representan el 44% de la produccion total (49.850 tm., en 1997).

Se caleula que las perdidcs econorniccs puedan alcanzar un valor de
US$6.7 millones, siendo los principales rubros afectados: la papa, con US$3.9
millones, y la quinua, con US$2.3 millones.
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3.2.3 Cochabamba

Los principales cultivos afeetados son: 10 cebada en grano, el hobo y 10
papa, con e147%, 44% y 41 %, respectivamente. Las provincias mas afectadas
fueron: Carrasco, Tapacarf, Campero, Mizque, Arani y Ayopaya.

La disminuci6n total departamental prevista en 10 producci6n, alcanza las
88.400 tm., es decir, el 33% del total departamental de 1997 (270.000 tm.).

Se calculan perdidos econ6micas que podrfan lIegar a US$18.8 millones,
siendo el principal cultivo afeetado con US$15.5 millones.

3.2.4 Potosf

En este departamento, los principales cultivos afectados son: cebada,
con 50%; mafz, con 44%; papa y quinua, cada uno con el 39%, en las provincias
de Bilbao, Charcas, Ibanez, Bustillos, T. Frias, Omiste, C. Saavedra y Chayanta,
y en general en todas las provincias con cultivos a secano.

Se calcula una disminuci6n de la producci6n de 98.000 tm., 0 sea un
40% del total departamental, que para 1997 fue de 242.200 tm.

Las perdidos econ6micas lleqorcn aproximadamente a US$22.2 millones,
siendo el rubro mas afectado 10 papa, can US$15 millones, y 10 quinua, con
US$2.9 millones.

3.2.5 Chuquisaca.

Los cultivos mas afectados son: papa (50%), haba (57%), cebada (37%).
Las principales provincias afectadas son : Tomina, Oropeza, Yamparaez y zonas
con cultivos de secano.

Las perdidos en 10 producci6n se colculan en 142.000 tm. (43%) respecto
al total departamental, que en 1997 fue 333 .000 tm.

Se calculan perdidos econ6micas, cercanas a los US$27 millones, de los
cuales 10 papa tiene una perdido de US$l 9 millonesy el mafz de US$5.5 millones

3 .2 .6 Tarija.

En este departamento, los cultivos mas afeetodos son: cebada, con el
45%; hoba, can 44%; papa, con 35%, y trigo, con el 27%, en las provincias de
O'Connor, Mendez, Aviles y Cercado.
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Se calculanperdidosen la producci6n departamentalde alrededor de 51.200,
tm. que representan el 30% respeeto a 1997, cuando se lIeg6 171.500 tm.

Las perdidos econ6micas ascienden, aproximadamente a US$8 .1
millones, siendo la papa la mas afectada, con US$6 millones, y el molz, con
US$1.6 millones.

3.2.7 Santa Cruz

En el departamento de Santa Cruz, los cultivos que han sufrido
disminuci6n en la producci6n fueron el maiz y la papa de los valles
mesoterrnicos (provincias de Vallegrande, Caballero y Florida) , con el 46% y
42%, respectivamente.

En el caso del maiz, la disminuci6n de la producci6n se debe,
principalmente, a una disminuci6n en la superficie sembrada, que baj6 en un
38% respecto a la camparia de 1997, entre otros factores , por el fen6meno
de EI Nino.

Se calculan perdidos econ6micas por valor de US$31.5 millones, de los
cuales el maiz representa US$23.5 millones y lo papa US$7 millones.

3.2.8 Beni

EI unico rubro afectado es el maiz, cuya producci6n bojoro en 7.600
tm., 0 sea, el 46% respecto a la camparia anterior, cuya producci6n olconzo
las 16.200 tm., debido fundamentalmente a una disminuci6n en la superficie
sembrada y a la presencia de plagas.

Se calcula que la perdido economicc, en este cultivo, alcanzar6 a US$l
millen.

En sintesis, la disminucion de los principales rubros de la canasta
alimentaria nacional, ofecto principalmente al area occidental del pais, de
acuerdo con la siguiente relocion:

Oruro, con 44%; Chuquisaca, con 43%; Potosi, con 40.5%; Cochabamba,
con 33%; Tarija, con 30% y LaPaz, con 27%
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Los rubros mas afectados corresponden a: cebada, con el 41 % de
disminuci6n respecto a la cornporio anterior; papa, con el 40%; quinua, con
39%; mafz, con el 38% y haba, con 34%.

En terrninos brutos, el volumen de producci6n previsto para 10 presente
cornpofio olconzoro los 6.1 millones de tm., vale decir 0.5 millones menos
que en la ccrnpofio anterior, cuando se obtuvieron 6.6 millones de tm.

Esta disminuci6n de 10 producci6n, traducida a perdidos econ6micas
significan aproximadamente US$134 millones, cifra inferior en un 56% respecto
a las perdidos ocasionadas por este mismo fen6meno, en la cornpcrio agricola
de 1982-83, (US$241 millones).
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1/ Veose Plan Nacional de Contingencia del Sector Agropecuario, Fen6meno EI Nino. Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural. Santa Fe de Bogota, D.C., Colombia , odubre 1997.
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En respuesta a 10 estrategia definida por el Comite Tecnico de
Coordinaci6n Interinstitucional para el Seguimiento 01 Fen6meno de EI
Nino, Cifen, y ante 10 gran cantidad de demandas presentadas por
nuestros trabajadores del campo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural formul6 el Plan Nacional de Contingencia del Sector Agropecuario.

Este plan contempla las directrices naciona/es generales del sector
paro prevenir, mitigar y atender los posibles efectos por la presencia de
este fenomeno c1imatologico sobre el territorio colombiano y constituye
una guia para 10 rea/izaci6n de los respectivos planes regionales.
Estructura, ademas, 10 organizaci6n, las funciones, los programas y los
mecanismos financieros indispensables para su puesta en marcha y
ejecucion,

Igua/mente, con el fin de asegurar una informacion permanente se
cre6/a Red Nacional del Sector Agropecuario para el Seguimiento del
Fen6meno. Si logramos que esta funcione como un proceso continuo de
seguimiento, coordinaci6n y concertaci6n de acciones, lograremos,
unidos y de manera descentralizada, que los lineamientos de politica
plasmados en el plan, lIeguen y se traduzcan en acciones concretas para
beneficio de la poblaci6n rural ubicada en las zonas mayormente
afectadas.

Por consiguiente y dada la importancia de dar a conocer de manera
oportuna y eficaz la anterior informacion, el Ministerio de Agricultura
pone a disposici6n de todos los actores de los sectores agropecuario,
pesquero y forestal, el Plan Nacional de Contingencia para el Sector
Agropecuario, seguros de que a su vez este se convernro en una
herramienta de planificaci6n eficiente para atender situaciones futuras de
la misma indole.

ANTONIO GOMEZ MERLANO
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural
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,

Las alteraciones climoticos que se vienen presentando sobre el territorio
colombiano, y que afeetan el medio natural yen particular el ciclo hidroloqico,
son condiciones consideradas caracterfsticas del denominado fenorneno de
EI Nino.

Este fenorneno hace referencia a la cporicion, recurrente mas no
periodicc, de corrientes 0 aguas superficiales relativamente mas c61idas que
10 normal en el Padfico Tropical Central y Oriental, frente a las costas del
norte de Peru, Ecuador y el sur de Colombia.

Historicornente, el [enomeno de EI Nino ha afectado al territorio
nacional. Es as! como dentro de los eventos ocurridos durante los ultirnos 25
ofios se destacan los de los perfodos 1972-1973, 1982-1983, 1986-1987,
1991-1992, 1994-1995.

,

EI estudio elaborado por el lnstituto de Hidrologfa, Meteorologfa y
Estudios Ambientales, Ideam, en el cual se hace un cnolisis de la informacion
historicc, establece que du rante las horns del dlo se presentorcn temperaturas
relativamente altas, mayores que 10 normal, especial mente en ellitoral pcc 'fico
y canon del Patla, en los valles interandinos, principalmente Cauca y
Magdalena, en la region Caribe y parte oriental de lc Orinoquia y la Amazonia;
en algunos lugares se alcanzar6n los valores rnoxirnos registrados hasta el
momento. En las horas de la noche y en la madrugada, las temperaturas
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descenderon a valores por debajo de 10 normal, especialmente en los a/tiplanos
norifiense, cundiboyacense y en los pcrornos y pisos alto-andinos de Antioquia
y de los santanderes.

Las reducciones en la precipitaci6n producirrin en las regiones Andina
y Caribe una disminuci6n generalizada en la humedad subsuperficial,
previendose alto deficit en la Guajira, norte del departamento de Bolivar,
parte del departamento del Atlantico y el centro-occidente del departamento
del Magdalena, nucleos reducidos en el Norte de Santander y en el altip/ano
cundiboyacense.

Igua/mente, habra disminuci6n en los rendimientos hidricos, que
afectar61a oferta hfdrica, presentondose disminuci6n muy alta, especialmente
en 10 mayor parte de 10 regi6n Caribe. En 10 regi6n Andino tornbien se
presentoro deficit alto, especialmente en los santanderes, el altiplano
cundiboyacense, Tolima, Cauca y Nerine, Entre tanto, 10 regi6n del Padfico,
gran parte de 10 Amazonia y el Piedemonte lIanero presentar6n excedentes.

Como han venido evolucionando los procesos, es posible considerar el
mes de marzo de 1997 como e/ del inicio del fen6meno de EI Nino, y desde
marzo a junio de 1997 como 10 fase inicial de este evento.

Durante el mes de junio se present6 10 influencia de procesos diferentes
al fen6meno, que propiciaron un debilitamiento de su efecto c1im6tico. Sin
embargo, dicha influencia fue temporal y tanto el fen6meno, como su efecto
c1im6tico continuar6n desarroll6ndose.

Se calcula que alcanzar61a madurez durante el ultimo trimestre de 1997,
con una baja probabilidad de retroceder, y puede lIegar a ser fuerte en
intensidad hasta finales del primer semestre de 1998.

IMP,aC1IQ

EI Ideam en su estudio ha determinado entre los posibles impactos
ecol6gicos 10 incidencia sobre:
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• Los ecosistemas marinos.
• La estructura vegetaci6n-suelo.
• Los ecosistemas terrestres.
• La fauna silvestre y ocuctico.
• Los ecosistemas forestales por incendio.

Losimpados socioecon6micos se analizan para los sectores agropecuario,
pesquero y forestal, el transporte fluvial, el sector hidroenerqetico, el
abastecimiento de agua para consumo, el sector de 10 salud, la seguridad
alimentaria de la poblaci6n y los asentamientos humanos.

Los factores clirnoticos, en particular los niveles de precipitaci6n y de
humedad, inciden sobre 10 productividad de los cultivos, de acuerdo con las
diferentes necesidades de cada uno de ellos y sus respectivas resistencias al
estres hldrico (por defecto 0 por exceso).

En el caso de reducciones importantes en las precipitaciones durante
perfodos considerables, como las ocasionadas por EI Nirio, los cnolisis
realizados confirman tendencias a disminuciones en 10 productividad
agropecuaria, especialmente en los arios en que se presenta el fen6meno.
Cuando el fen6meno cubre perfodos de dos arios calendario consecutivos, se
ha comprobado que el impacto negativo sobre los rendimientos agrfcolas es
mayor en el segundo ario, en el cual se registra una presi6n hacia abajo en
los rendimientos de los 17 principales cultivos del pafs, excluyendo el cafe, en
un promedio del 5% atribuible a coda evento. EI impacto es ligeramente
mayor en los cultivos permanentes (5.5%), que en los transitorios (4.4%).

Porsu parte, la producci6n de leche ha resultado afectada en un promedio
del 4.9% anual con la presentaci6n de coda fen6meno.

Las cofdos en la producci6n pesquera en el Oceano Padfico han sido
sisternoticos y de una magnitud considerable en presencia del fen6meno.
Esta situaci6n es atribuible directamente al calentamiento de las aguas del
Padfico, reduciendose lo producci6n promedio anual del 52% en el Padfico y
del 9% en el Atlcntico por cada evento.

La pesca continental se ve afectada por la disminuci6n de las subiendas
de bocachico, que ocurren durante los ultirnos meses del ario y los primeros
meses del ario siguiente.

Las variaciones en los rendimientos de los diferentes cultivos dependen
de factores tecnol6gicos y econ6micos, los cuales son los mas estables 0 menos
modificables en el corto plazo.
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Los fadores econornicos, como la disponibilidad del credito 0 existencias
de insumos, pueden variar significativamente en el corto plazo y afectar lc
gesti6n productiva .

I

Debido a la intensa sequfa causada por EI Nino se han detectado impados
sobre lo poblaci6n rural que se traducen en:

• Seguridad alimentaria, por perd idos de cultivos transitorios de pancoger,
que ha generado un desabastecimiento de al imentos en las regiones afectadas.

• Escasez de agua para consumo humano y animal.

• Desnutrici6n y aparici6n de enfermedades endernicos, que afectan
especialmente a la poblaci6n infantil y a la tercera edad.

- Perdidas econ6micas e incremento del nivel de desempleo rural, con
un aumento de la migraci6n ccmpo-ciudcd, con las consecuencias sociales
inherentes.

Lo anterior caracteriza tres problemas crfticos relacionados con:

- Depresi6n socioecon6mica en las regiones afectadas.

<lnsequridod alimentaria.

- Incremento del desempleo rural.

EI gabinete presidencial aprob6 la creaci6n de un Cornite Tecnico de
Coordinaci6n Institucional, Cifen, integrado por 11 rninisterios, el
Departamento Nacional de Planeaci6n yel Sistema Nacional para la Prevenci6n
y Atenci6n de Descstres, SNPADJ encargado de manejar las estrategias de
mitigaci6n del fen6meno. Este Cornite acord6 cuatro sectores a los cuales se
les dora especial atenci6n:
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• Suministro de agua para consumo humano.
• Sector agropecuario.
• Sector enerqetico.
• Sector salud

Igualmente, el Consejo de Ministros aprob6 el documento del Consejo
de Politico Econ6mica y Social, Conpes 2948 del 27 de ag05to de 1997, el
cual brinda las orientaciones para prevenir y mitigar los posibles efectos del
fen6meno de EI Nino 1997-1998 .
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En este marco de referenda y a partir de ias proyecciones sobre los
posibles efectos e impactos en Colombia durante los proxirnos meses, el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, diserio una estrategia institucional
dirigida a la divulgaci6n de los riesgos que presenta el fen6meno de EI Nino
y formul6 el Plan Nacional de Contingenda del Sector Agropecuario.

Las bases para su formulaci6n contienen acciones orientadas
prioritariamente a la prevenci6n, mitigaci6n y atenci6n de los efectos que
generen el fen6meno de El Nino.

<Inteqror y optimizar los esfuerzos y recursos de las entidades publicos
y privadas para atender a la poblocion afedada de manera oportuna yefectiva.

e Definir responsables de las actividades a desarrollar antes ydurante 10
emergencia, con el fin de no duplicar esfuerzos y optimizar las acciones.

e Presentar 10 orqonizccion, las funciones, los programas y los
mecanismos financieros para su implementaci6n y ejecucion.

o Plantear las directrices nacionales para la forrnulccion de los planes
de contingencia regionales para la prevenci6n, mitigaci6n de riesgos y ctencion
de zonas afectadas.

e Crear la Red Nacional del Sector Agropecuario para el Seguimiento
del Fen6meno EI Nino.

Las medidas y acciones de gobierno que se adelanten para mitigar e!
fen6meno de EI Nino, se aplicar6n de manera focalizada en zonas y
poblaciones identificadas como crfticas, sequn reporte de los comites regionales
de seguimiento del fenorneno.
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La estrategia institucional brinda las recomendaciones para mitigar los
efectos sobre 105 sectores agropecuario, pesquero y forestal, a partir de un
seguimiento a los cultivos mas susceptibles, especialmente en las zonas de
mayor afectaci6n por deficit hidrico.

EI Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural encarg6 al Instituto
Colombiano Agropecuario, ICA, y a la Corporaci6n Colombiana de
Investigaci6n Agropecuaria, Corpoica, la labor de implementar la estrategia
divulgativa regional de los posibles efectos que sobre el sector productivo del
agro pueda ocasionar el fen6meno.

Una vez generada por elldeam la alerta de que las condiciones climoticos
registradas en el Padfico Tropical hadan prever la presencia de un fen6meno
de EI Nino, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural estructuro lo siguiente
estrategia para enfrentarlo:

• Se priorizaron las zonas del pars en donde el sector agropecuario tiene
mayor influencia en la produccion economical zonas que por 10 general cuentan
con la presencia institucional y logfstica representativa de ICA y Corpoicc,
para convocar a todos los actores involucrados en el sector en aras de definir
y aplicar en campo las recomendaciones.

• Seconformaron 11 Comites Regionales de Seguimiento que se c1asifican
de acuerdo con las regiones oqroecoloqicos hornoqeneos definidas por
Corpoica:

1. Region Tolima - Huila (Tolima, Hui/a).

2. Region Altiplano Cundiboyacense (Cundinamarca, Boyaca).

3. Regi6n Santanderes - Magdalena Media (Santander, Norte de
Santander).

4. Region Cesar - Guajira (Cesar, La Gua;ira).

5. Region Arlcntico - Sur de Bolivar - Magdalena (Atlantico, BoUvar,
Magdalena).
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6. Region Sucre - Cordoba - Norte de Bolivar (Sucre, C6rdoba y Bolivar).

7. Region Valle del Cauca (Valle del Cauca, Cauca).

8. Region del Eje Cafetero (Quindfo, Caldas, Risaraldo).

9. Region Antioquefio (Antioquia).

10. Region de Nerine (Noritio).

11. Region de los Llanos Orientales- Amazonia (Meto, Casonore,
Guainfo, Guoviore, Ccquero, Putumayo, Vaupes, Vichodo, Amazonas).

• En cada una de estas regiones se conformaron los Comites Regionales
de Seguimiento al efecto del fen6meno, coordinados por el ICA y Corpoica.
La operccion de los mismos correspondio a las secretarlas de Agricultura
Departamentales.

• Para cada una de estas regiones se priorizaron las siguientes variables:

-Identificocion de las especies animales yvegetales de mayor significancia
economicc.

- Determinacion de los indicadores de impacto cqronornico, pecuario,
fito y zoosanitario, por efecto de EI Nino.

- Forrnulocion de recomendaciones cqronomicos, pecuarias, fito y
zoosanitarias.

- ldenrificccion de la oferta institucional para la cplicocion de
recomendaciones.

La finalidad de esta estrategia fue la de crear una Red Nacional de
Seguimiento al Fenorneno de EI Nino, conformada por todos y coda uno de
los estamentos publicos y privados relacionados con el sector agropecuario,
que se constituya en el centro de ccnolizocion de lo informacion del nivel
regional al nivel central y viceversa.

Como resultado de las reuniones realizadas en coda una de estas
regiones, se elabor6 un paquete de recomendaciones tecnoloqiccs y culturales,
con el fin de suministrar a los agricultores y a los gremios la informaci6n
requerida por ell os para mitigar el efecto de EI Nino.
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EI Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural viene desa rrollando una
agresiva comporio de divulgaci6n, con el fin de dar a conocer a los agricultores,
de manera oportuna, las recomendaciones tecnol6gicas para mitigar el efecto
de EI Nino.

Como fase inicial se public6 en los peri6dicos de circulaci6n nacional el
Directorio de Coordinadores Regionales, con el fin de que los usuarios tengan
un punto de referencia para la soluci6n a sus inquietudes tecnol6gicas.

En una fase posterior, se editaron 120.000 cartillas sobre oferta
tecnol6gica y recomendaciones de manejo de problemas fito y zoosanitarios
para ser ampliamente difundida entre los agricultores de las once regiones
en que se subdividi6 el pars para dar atenci6n al fen6meno.
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Esta Red surge como una estrategia dirigida a coordinar, apoyar,
ejecutar y realizar el seguimiento y evaluaci6n de las acciones a implementar
en el Plan Nacional de Contingencia. A su vez, permite planificar hacia el
futuro las acciones tendientes al mejoramiento continuo de las metodologfas
y tecnologfas que aseguren el exito en el manejo sostenible del sector frente a
la presencia recurrente del fen6meno de EI Nino.

La Red funciona a troves de las instancias del Sistema Nacional-Regional
de Planificaci6n del Sector Agropecuario. Con ello, se busca articular las
acciones que a escalas nacional, regional, departamental y local se determinen
para minimizar los efectos negativos del fen6meno sobre la praducci6n.

Est6 integrada par representontes de entidades publiccs y privadas y
responde a las Ifneas de acci6n f ijadas par el Cifen y el documento Conpes.

• EI Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a troves de la Direcci6n
General Agricola y Forestal.

• EI Instituta Colombiano Agrapecuario, leA.

• La Corporaci6n Colombiana de Investigaci6n Agrapecuaria, Corpoica.

• Ellnstituta Nacional de Pesca y Acuicul tura, Inpa.

82



u

PLAN NACIONAl DE CONTINGENCIA DEL SECTOR AGROPECUARIO

• EI Instituto Nacional de Adecuaci6n de Fierros, Inat.

• La Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC.

• La Federaci6n Colombiana de Ganaderos, Fedegan.

• Ellnstituto de Hidrologfa, Meteorologfa y EstudiosAmbientales, Ideam,
como ente asesor.

Este Cornite contcrn con el apoyo permanente de las entidades adscritas
y vinculadas al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

• Asesorar al Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en el diseiio de
los lineamientos de politico agropecuaria, pesquera, forestal y de desarrollo
rural, para atender la oroblernctico generada por la presencia del Fen6meno
de EI Nino.

• Definir, coordinar y recomendar acciones conjuntas entre las entidades
adscritas y vinculadas.

• Garantizar el desarrollo y la ejecuci6n de los planes y programas
sectoriales que se establezcan para enfrentar el fen6meno de EI Nino.

• Gestionar recursos para su ejecuci6n.

• Diseficr y coordinar con las entidades del Cifen estrategias
intersectoriales que permitan una atenci6n integral a la poblaci6n rural
afectada.

Regionalmente la Red octoo a troves de los 11 Comites de Seguimiento,
los cuales estcn conformados par:

• Los secretarios de Aqriculturo de los departamentos que hacen parte
de la respectiva regi6n .

• Los di rectores de la Unidad Regional de Planificaci6n Agropecuaria,
Urpa, de estos departamentos.
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• Un representante de 10 regional dellnstituto Colombia no Agropecuario,
ICA.

• Un representante de la regional de 10 Corporaci6n Colombiana de
Investigaci6n Agropecuaria, Corpoica.

• Un representante de cada una de las orqoruzociones gremiales
presentes en la regi6n.

• Un representante de coda una de las organizaciones campesinas en lo
regi6n.

• Un representante de coda una de las entidades adscritas al Ministerio
de Agricultura con presencia en 10 regi6n.

• Un representante del Sena regional.

• Un delegado de las universidades presentes en 10 regi6n.

• EI delegado regional de la Direcci6n General de Desarrollo Regional
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

La coordinaci6n estero a cargo de los Secretarios de Agricultura con el
apoyo de los representantes regionales del ICA y Corpoica.

u

• Divulgar la informaci6n sobre 10 evoluci6n del fen6meno y sus efectos
climoticos.

• Definir y coordinar las acciones por ejecutar en coda regi6n de acuerdo
con los lineamientos de politico establecidos por el nivel nacional.

• Determinar las especies animales y vegetales de mayor significancia
econ6mica afectadas por EI Nino.

• Determinar los indicadores de impacto agron6mico, pecuario, fito y
zoosanitario por efecto de EI Nino.

• Formular las recomendaciones agron6micas, pecuarias, fito y
zoosanitarias de acuerdo con el grade de afeetaci6n.

·Identificar la oferta institucional para 10 aplicaci6n de recomendaciones.

• Formular el Plan de Contingencia Regional Sectorial.

• Fortalecer la coordinaci6n intersectorial indispensable para atender
de manera integral a 10 poblaci6n rural afectada.
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En este nivel la Red octuo a troves del Cornite Tecnico del Conse]o
Nacional de Secretarios de Ag ricultura, Consea, conformado por:

• EI secreta rio de Agricultura.

• EI director de la Urpa.

• EI coordinador del Sintap.

• Un representante de los gremios de la producci6n.

• Un rep resentante de las organizaciones campesinas.

• EI delegado reg ional de la Direccion General de Desarrollo Regional
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Para el tratar dicha problernotico este Cornite se crnplioro con:

• Un representante de las unidades municipales de asistencia tecnico,
Umata.

• Un representante del ICA.

• Un representante de Corpoica.

UNCIONIES

• Divulgar la informacion sobre la evoluci6n del fen6meno y sus efectos
climcticos,

• Definir y coordinar las acciones por ejecutar en cada departamento de
acuerdo con los lineamientos de politico establecidos por el nivel nacional y
regional.

• Determinar las especies animales y vegetales de mayor significancia
econ6mica afectadas por EI Nino.

• Determinar los indicadores de impado oqronornico, pecuario, fito y
zoosanitario por efecto de EI Nino.

• formular las recomendaciones agron6micas, pecuarias, f ito y
zoosanitarias de acuerdo con el grade de afedaci6n.

·Identificar la oferta institucional para la aplicaci6n de recomendaciones.

• formular el Plan de Contingencia Departamental.
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• Fortalecer 10 coordinaci6n intersectorial indispensable para atender
de manera integral a 10 poblaci6n rural afectada.

• Elaborar reportes permanentes al Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural.

En este nivel la Red octuo a troves del Cornite conformado por:

• EI director de la Umata.

• Un representante de las organizaciones gremiales presentes en el
murucrpro.

• Un representante de las organizaciones campesinas presentes en el
murncrpro.

• Un rep resentante de los productores .

• Un representante de las instituciones cccdemiccs agropecuanas
existentes en el municip io .

Este Cornite se apoyar6 en el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,
CMDR, 0 la instancia que haga sus veces y se articular6 con el Plan
Agropecuario Municipal.

• Divulgar y facilitar el desarrollo de las recomendaciones agron6micas,
pecuarias, fito y zoosanitarias.

• Realizar acciones de seguimiento y monitoreo para verificar la evoluci6n
del fen6meno y sus efectos sobre 10 producci6n agropecuaria, pesquera y de
desarrollo rural.

• Elaborar reportes a la Secretarfa de Agricultura de acuerdo con 10
afectaci6n y demandas locales.

• Recomendar posibles soluciones.

• Fortalecer la coordinaci6n intersectorial para atender de manera integral
a la poblaci6n rural afectada.
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A troves de los Comites Regionales de Seguimiento al Fen6meno de EI
Nino, y sustentados en las Umata, se esto realizando el monitoreo y seguimiento
al efecto del fen6meno a escala municipal, con enfosis especial en aquellos
municipios localizados en las zonas crfticas de cada departamento.

EI flu]o de informacion que deben suministrar las Umata 01 Comire
Departamental de Seguimiento, sera enviado 01 Cornite Regional de Seguimiento
y este al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Tiene una frecuencia
quincenal, buscando mantener permanentemente adualizado al Senor Ministro
de Agricultura, con el fin de focalizar las acciones en los municipios mas crfticos
y ajustar sobre la marcha 10 estrategias de politico sectorial.

A troves del Proyecto SIG de la Direcci6n General de Desarrollo Regional
del Ministerio de Agricultura, el nivel central volidorc la informaci6n delldeam
sobre la oferta hldrico, utilizando los mapas de riesgo del sector agropecuario
que involucran las variables sequfa, inundaciones, vientos y heladas, de manera
que se puedan detectar con un alto grado de certeza las areas del pafs con la
mayor tendencia de afectaci6n en la produccion agropecuaria, pesquera y
forestal, y se optimice el direccionamiento de los recursos disponibles para
enfrentar los efedos del fen6meno de EI Nino.

-_."". U_....I••

En la regi6n del Padfico Sudeste (Colombia, Chile, Ecuador y Peru) 16s
efectos de EI Nino dan origen a un nurnero considerable de problemas de
orden socioecon6mico, se presentan f1uctuaciones mercedes en el ingreso de
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divisas en relocion con la exportccion de produdos pesqueros, utilizocion
ineficientede 10 capacidad industrial instalada, perdidos en la agricultura,
racionamiento electrico, etc. La trogica experiencia vivida durante 1972- 1973
y principalmente durante 1982-1983, deja perdidos econornicos por mas de
US$3.000 millones, solo en esta region.

Sin embargo, tombien existen efectos positivos de EI Nino al mejorar el
desarrollo de unos recursos del mar, frenar otros 0 favorecer otros tipos de
agricultura. De todas formas los cambios ocecno-otmosfericos en sus origenes
y consecuencias trascienden las fronteras de los poises ribererios y lIegan a
tener consecuencias globales.

Lo anterior ha lIevado a la necesidad de implementar un sistema de
observocion y de onolisis de las condiciones ambientales en el mar y la
atmosfera, que permita predecir con varios meses de cnticipocion la ocurrencia
del fenorneno EI Nino en un futuro cercano, con el fin de evitar 0 atenuar sus
defies v aprovechar de rnejor forma los cambios positivos.

Desde cuando se han registrado los efedos de EI Nino en Colombia, 10
region de la Costa Padfica se ha visto afectada por un cambio en el
comportamiento de los recursos pesqueros, afectando los niveles de su
aprovechamiento. Las perdidos econornicos que se derivan del incremento
del nivel medio del mar, afectan las poblaciones ribererios, en especial los
nucleos de pescadores artesanales. Para 1997 se reporto 10 siguiente:

• Para los meses de mayo y junio, los desembarques de corncron
langostino (Penaeusoccidentalis) presentaron un leve incremento, copturcndose
muy costero (entre 2 y 4 brazas), y tallas promedio mayores a las obtenidas
para esta epoco en enos anteriores. Durante los meses posteriores esta especie
ha disminuido, reporrondose capturas hasta las 60 brozos, siendo 10 normal
12. Iombien se presento abundancia en captura de ccrnoron pomadilla con
respecto 01 cornoron titf, representando hasta el 80% de las capturas.

• De febrero a mayo, las capturas de cornoron titise han mantenido por
encima de los volurnenes obtenidos en enos anteriores, lIegando a
desembarcar hasta 7.000 libras.

EI ccrncron chocolate (Penaeus californiensis) se esto capturado a
mayores profundidades (hasta las 80 brazos)

• EI cornoronrojo (Penaeus brevirosstris) y el cornorcn coliflor (Solenocera
agassizii) han presentado una disrninucion en los desembarques, reporrcndose
10 pesca de cameron rojo a mayor profundidad de 10 normal.

• Los volurnenes desembarcados de carduma se han mantenido en un
nivel muy bajo, reportondose la especie demasiado costera.
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• En los primeros cuatro meses del ofio, epoco de captura de dorado
(Cory phaena hippurus) en aguas del Pacffico colornbiono, se report6 un
aumento de volurnen, rnonteniendose hasta el mes de junio.

• En Colombia/ ellnpa ha cornenzcdo a realizar pesca experimental de
calamar gigante 0 tcrnbien lIamado pota (Dosidicus gigos)/ con el fin de
conocer un poco mas acerca de este recurso, pues se sabe que estd presente
en nuestras aguas y que ofrece un buen potencial. Las capturas durante el
presente ana han disminuido y aunque se han detectado en la zona de pesco,
se realizan a mayor profundidod, imposibilitando la captura con los aparejos
norma/mente usados.

• En Bahfa Solano se ha evidenciado un calentamiento superficial del
mar, con cambios en el patr6n de lIuvias. Para la epoco esperada de lIuvias el
comportamiento ha intercalado dies soleados con oleadas de calor y dlos
lIuviosos con tormentas. La pesquerfa en esta zona se ha visto ofectodo,
presentdndose un ligero incremento en las capturas de pargo rojo, cuando
para esta epoco no es normal esta situaci6n; de igual manera se han
presentado fuertes corrientes en las zonas de los Vidales y Piedra del Norte/
impidiendo de esta manera la actividad pesquera en dicha zona.

• Las capturas de chemos se han escaseado y se report6 un le6n marino
en la zona de Arusi, cosa bastante extrorio en esta zona.

En terrninos generales, el comportamiento de las poblaciones pesqueras
de aguas continentales y el aprovechamiento del recurso, estcn en estricta
relaci6n con el regimen pluviornetrico, por 10 que el fen6meno lIamado
"subienda" tornbien depende del mismo. Actualmente, se estc correlacionando
la informaci6n suministrada por el Ideam que reporta areas de grande,
mediana y escasa precipitaci6n, con el comportamiento de las cuencas
hidroqrcficos (Magdalenica, Orinoquia, Amazonia, etc.), con el fin de facilitar
los pron6sticos con un grado de certeza aceptable.

Colombia cuenta actualmente con un area de bosques plantados de
aproximadamente 200.000 has., las cuales en su mayorfa se encuentran
ubicadas en la Regiones Occidental, Costa Atlantica y Llanos Orientales. Area
que se esto incrementando considerablemente como consecuencia de la
aplicaci6n de programas de fomento a la reforestaci6n, tales como: el
Certificado de Incentivo Forestal (creado por la Ley 139 de 1994); el Programa
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de Manejo Ambiental y de Recursos Naturales del Ministerio del Medio
Ambiente, a troves de los Creditos con el BID y el Banco Mundial; y la
Federaci6n Nacional de Cafeteros-KFW, entre otros. Plantaciones que se
encuentran en su mayorla en una fase inicial de desarrollo (edades que oscilan
entre 0 y 2 orios).

De otro parte, de acuerdo con la informaci6n suministrada por elldeam,
se preve que para el ultimo trimestre de 1997 y el primer semestre de 1998,
las regiones anteriormente mencionadas, reqistrcron los mayores Indices de
afectaci6n, 10 cual incide directamente en las plantaciones, aSI:

• Una disminuci6n de la productividad de las plantaciones forestales
(m3/ha.), como consecuencia de las sequlos prolongadas y del incremento
del estres hfdrico a que se verdn sometidas.

• Se incrementa la posibilidad de ocurrencia de incendios forestales en
los nucleos forestales, con 10 cual se afectan los reforestadores, quienes no
disponen de un seguro que ampare estas plantaciones contra este tipo de
riesgos. Adernos de 10 anterior, los ecosistemas (suelo, fauna, flora, agua,
etc.) se vercn comprometidos con las comunidades rurales circundantes.

• La estrudura de costos de producci6n (establecimiento y mantenimiento)
se incrernentorc, yo que se requiere realizar actividades silviculturales intensivas,
tales como: deshierbe, replante, podas y raleos, as! como, el mantenimiento
y construcci6n de Ifneas cortafuegos y el control y vigilancia permanente para
detectar conatos de incendios, entre otros.

• Los problemas fitosanitarios (plagas, entermedades) se evidencioron e
incrementcron al alterarse las condiciones medioambientales. Problema que
oumentoro dado el escaso conocimiento y 10 insuficiente capacidad de
respuesta de las entidades encargadas del tema.

• Lasplantaciones recien establecidas tendrcn altos Indices de mortalidad,
un bajo desarrollo y uno mayor susceptibilidad a plagas y enfermedades,
ofecrcndose en el largo plazo el volumen y la calidad de 10 producci6n.

·Se disrninuiro el area reforestada, como consecuencia de la
incertidumbre generada en torno 01 fen6meno de EI Nino. Los reforestadores
estcn aplazando sus inversiones en espera de condiciones medioambientales
propicias para adelantar sus proyectos; afed6ndose las metas de reforestaci6n
previstas.
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,
I

Adecuocion de tierras - Incentivo a la Capitalizaci6n Rural, ICR

Del presupuesto asignado al ICR para 1997 se destinar61a suma de
$2.000 millones para realizar obras que permitan disponer de agua durante
los meses crfticos del fen6meno de EI Nino, especialmente dirigidas hacia
construcci6n de pozos profundos, jagQeyes, reservorios y casquetes.

Para el ana de 1998, se tiene previsto destinar el 50% del total de los
recursos asignados al JCR, para construccion en zonas crfticas de pozos
profundos, jagQeyes, reservorios y casquetes.

SGIIER

• Se fortclecero la capacidad nacional para pronosticar el fen6meno
de EI Nino. A troves del Cornite Tecnico Nacional del Estudio Regional del
Fen6meno de EI Nino, Erfen, se reclizorc un monitoreo de las condiciones
oceono-otmosfericos del Pacffico colombia no y un cnolisis en relaci6n con
los datos oceonoqrcficos-rneteoroloqicos de gran escala. Esta actividad
incluye el intercam bio de datos con otros po lses de la region para la
elaboraci6n del boletfn de Alerta Climofico y de los boletines tecnicos para
la difusion nacional.

• EI Inpa informoro semanalmente al Ministerio el comportamiento de
las principales cuencas hidroqroficos, haciendo enfosis en el fen6meno (recursos
pesqueros y efectos posibles en la proxima subienda).
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e Se fccilitoro el acceso al ICR para la pesca artesanal tanto maritima
como continental, con fundamento en las prioridades identificadas en los
comites regionales y en desarrollo de las disposiciones legales vigentes.

e5e opoyoro la cornpono de divulgaci6n de las cartillas informativas
sobre el fen6meno de EI Nino, que enunciordn las medidas preventivas y de
manejo de siembra y producci6n de alevinos con fines de crecimiento y
engorde.

eEl Inpa reolizcro seguimiento sobre la producci6n pesquera nacional,
con el fin de tomar medidas oportunas que impidan la especulaci6n.

eRealizar camparias educativas y de sensibilizaci6n en los 6mbitos
nacional, regional y local, tendientes a concientizar a 10 comunidad en general,
con relaci6n a las graves consecuencias que ocasionan los incendios forestales
al ecosistema.

eAsesorar y apoyar tecniccmente a los reforestadores, en especial,
pequefios y medianos, respecto a las practices silvfcolas requeridas para la
disminuci6n de los riesgos de ocurrencia de incendios forestales.

eApoyar al Ministerio del Medio Ambiente en su labor de capacitaci6n
en prevenci6n, control y mitigaci6n de incendios forestales de acuerdo con el
Plan Nacional de Contingencia elaborado para tal fin.

<lncorporcr las plantaciones forestales productivas como una de las
actividades susceptibles de acceder 01 segura agropecuario y adelantar
gestiones ante las respectivas comparifas aseguradoras.

<Inicicr y estructurar con Conif y el ICA, un Programa de Protecci6n
Forestal que permita atender con eficacia y eficiencia los posibles problemas
fitosanitarios que se generen por este fen6meno.

eFlexibilizar los plazos pactados para el establecimiento de las
plantaciones forestales beneficiadas por el CIF, de tal manera que el
reforestador analice convenientemente la oportunidcd de desarrollar su
proyecto de reforestaci6n.
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Seestructur6 un plan de contingencia para /0 refinanciaci6n 0

restructuraci6n de las deudas en los municipios mas afeetados de las zonas
crfticas, a troves del Fondo para el Financiamiento del Seetor Agropecuario,
Finagro, el cual fue aprobado por la Comisi6n Nacional de Crediro
Agropecuario mediante las resoluciones 11 y 12 del 14 de oetubre de 1997.

CI D

Las regiones, a troves de las secretarfas de Agricultura y con el apoyo
logfstico de los comites departamentales y municipales de Atenci6n y Prevenci6n
de Desastres, estcn elaborando un estudio sobre 10 poblaci6n rural afeetada
por el fen6meno EI Nino, para establecer proyeetos productivos, financiados
a troves del programa de Generaci6n de Empleo.

Se adelantan acciones de coordinaci6n orientadas 01 suministro de
alimentos a 10 poblaci6n de los municipios mayormente afectados por el
fen6meno. Se doro especial enfosis a 10 poblaci6n infantil, mujeres gestantes
y laetantes yancianos.

I

EI Ministerio de Agricultura "/Desarrollo Rural, a troves de 10 Corporocion
Colombia Internacional, CCI, y con base en el Sistema de Informaci6n de
Precios y Mercados, Sipsa, realiza un seguimiento permanente 01
comportamiento de los precios de produdos agropecuarios que se transan
en las principales centrales mayoristas yen los mercados regionales del pafs.
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Ante comportamientos ctlpicos que se detectan directamente en cada uno de
los mercados, el personal vinculado al sistema, analiza la rozon cqronornico,
climoficc 0 de otro tipo que explique dicha anomalfa e informa a los medios
de cornunicocion a troves de un boletfn semanal y de prensa los cambios en
los precios con 10 correspondiente explicocion. Esteseguimiento ha permitido
identificar aquellos produdos que se han visto mas afectados por 10 adverso
situccion climotico generada en el pais como consecuencia de EI Nino.

A troves de esta estrategia la Corporocion logra, por una parte, informar
a los comercializadores y, por otra, alertar a los consumidores para que
reasignen sus recursos monetarios entre los bienes que componen su canasta
alimenticia (sustituyendo los bienes escasos por aquellos que eston en oferta y
con menores precios) y logren obtener un mayor bienestar.

Como complemento, el senor ministro de Agricultura dispone de un
reporte diario sobre el comportamiento de los precios de los principales
mercados mayoristas del pais en el que se hace seguimiento a un am plio
grupo de produdos (precio promedio de lo semana anterior, precio promedio
del dio anterior y su respectiva voriccion]. Con estos informes, 01 final de 10
semana se hace un onclisis detallado sobre precios y oferta que Ie facilita al
Ministerio definir planes de contingencia en apoyo a productores y
consumidores.

Adem6s de 10 anterior, con ayuda de 10 informacion procesada por el
Dane para la construccion delIPC, se esto realizando una evcluocion sobre el
impado de EI Nino en periodos anteriores y para centralizar el monitoreo
diario sobre aquellos produdos en los cuales los problemas de la oferta
obedecieron diredamente a este fenomeno,

Adicionalmente, se eston realizando reuniones con los miembros de la
cadena productiva en determinados productos, con el fin de establecer la
produccion proyectada, el nivel de existencias que requiere el pais y el consumo
nacional y de esta manera, poder establecer si es necesaria la irnportocion de
determinados productos.

EI senor ministro de Agricultura y Desarrollo Rural gestiono ante las
juntas directivas de los fondos parafiscales una propuesta para el
redireccionamiento de los recursos recaudados por las cuotas de fomento, y
sequn la pertinencia de cada fondo, un porcentaje de estes se inviertan en los
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municipios identificados como los mas crfticos por efecto de EI Nino. La
propuesta fue bien recib ida y con base en las estrategias sectoria les
con ternplodos en el Plan de Contingencia, se orientoron recu rsos para
asistencia tecnico en el presupuesto de 1998 pa ra las zonas mas crfticas.

Como estrategia de polftico para enfrentar EI Nino, se considera
pertinente presentar a consideraci6n del Congreso de 10 Republica una serie
de medidas reglamentarias de la Ley 101 de 1993, relativas a revivir 10
dispuesto en el Artfculo 8, con el prop6sito de establecer tarifas diferenciales
de energfa electrico para los productores del sector agropecuario y pesquero.

Dada la posibilidad de acceder a recursos internacionales a troves de
la Cruz Roja lnternacional para enfrentar el fen6meno eEl Nino, el Ministerio
de Ag ricultura, en coordinaci6n con las entidades del sector, Planeaci6n
Nacional, el Ministerio del Medio Ambiente, el Cornite Nacional de Prevenci6n
y Atenci6n de Desastres y la Cruz Roja Nacional, esto formulando un proyecto
de seguridad alimentaria y salubridad, orientado ala atenci6n de la poblaci6n
rural campesina de mayor afectaci6n a nivel municipal, por un monto de
$1.500 millones.

Por otra parte, se esto proyectando, mediante gesti6n ante el Banco
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, crear un Fondo de
Emergencia para atender situaciones crfticas derivadas del efecto de EI Nino,
del orden de los $35.000 millones, con el objeto de cofinanciar inversiones,
en la modal idad de aportes no reembolsables por parte del gobierno, dirig ido
a proyectos que contemplen actividades orientadas a mejorar el manejo del
ag ua y del suelo. Se priorizo ron proyectos individuales en cinco componentes
de inversi6n:

• Casquetes, jagueyes y reservorios de agua.
• Construcci6n de pozos profundos.
• Equipos de microrriego.
• Maquinaria conservacionista pa ra ag ricultura sostenible.
• Bloques nutricionales, ensilojss y heno.
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Para el caso de obras de interes colectivo se priorizcron los siguientes
componentes de inversi6n:

• Adecuaci6n de canales de riego y drenaje.
• Adecuaci6n de represas.
• Construcci6n de pozos profundos.

FOlUftAC

Con el objeto de disponer de una informaci6n mas exacta y puntual que
Ie suministre al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural elementos de [uicio
suficientes para ver in situ el alcance real de los efectos ocasionados por el
fen6meno EI Nino, se ha enviado a las secretarlas de Agriculture de cada
departamento, un formulario de evaluaci6n y seguimiento de los sectores
agricola, para cultivos transitorios, anuales y permanentes; pecuario, acufcola
y pesquero, en el cual estcn identificados los municipios afectados en las
zonas calificadas como mas criticos.
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,

1.

I m(~os Y CAUISAS L

1.1.1. Impacto en la infraestructura agricola y de riego

a. Destrucci6n de canales de regadfos y bocatomas en cruces de
quebradas.

b. EI efecto de las inundaciones y exceso de sedimentos recogidos por
canales, pueden llevorlos al colapso y, en el rnejor de los casos, los embancan,
impidiendo su uso adecuado.

Como con secuencia del incremento de las precipitaciones, se produce
un aumento de los caudales de los rlos, 10 que ocasiona dofios en las obras
de tomas de la mayorfa de los canales.

En efecto, la velocidad y el arrastre del agua que escurre, produce
socavaci6n de terreno, que afecta a los canales. La gran mayorfa de estos se
emplazan en laderas de cerros en las cuales se producen desprendimientos,
donondo secciones donde los canales son atravesados por quebradas laterales

Debe considerarse en una evaluaci6n de dories a la infraestructura de
regadfo, a 10 menos cuatro situaciones diferentes que caracterizan sus
producciones y definen las prioridades de soluci6n, can el fin de reparar los
dofios y determinar la durabilidad de las obras que deben emprenderse en
los diferentes canales u otros:

• Sectores de agricultura con cultivos permanentes.
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En estos sectores de cultivos permanentes, las necesidades de agua
para el regadfo se presentan entre septiembre y abril, aproximadamente.
Estas fechas se pueden adelantar 0 atrasar dependiendo de la region del
pols. A manera de ejemplo, se puede sefialar que en 10 II Region 10 necesidad
de agua puede empezar en agosto, yen 10 Region Metropolitana, en octubre.

Esta caraderfstica define tornbien el orden de las prioridades para
efectuar reparaciones en la infraestructura de regadfo.

• Sectores de agricultura con cultivos de temporada.

Estos secto res, cuando son afectados en el aspecto que comento,
requieren soluciones inmediatas, con el objeto de superar 10 emergencia ,
debido a que es menester contar con agua de riego para el desarrollo de los
eventuales cultivos que se encuentran sembrados.

• Areas bajo embalses.

Estossectores corresponden a aquellos que se ubican bajo 10 influencia
de algun embalse de requlccion. Losdafios en las obras de tomas, comunmente
sercn menores, dado que el embalse constituye una obra de requlccion,

En estas zonas, los mayores darios eston constituidos por la irrupcicn
de quebradas laterales en los canales, embonccndolos con lodo u otro material
de arrastre. La orientocion de los recursos para reparar estos sectores
corresponde a solucionar pasos de quebradas, obras de arte y revestimiento
de canales.

• Areas sobre embalses 0 sin posibilidad de requlocion.

En estos sectores, cuando se presentan dafios en las estruduras de
coptocion de los canales, se requieren soluciones ropidos, tales como
hobilitocion de "patas de cobra" y encauzamiento de los rios para que los
canales puedan captar agua nuevamente.

1 .1.2. En la agricultura misma

EI fenorneno en estudio puede afectar los sembrados y plantaciones,
como 10 ocurrido en meses pasados en zonas como Lampa (perdidos de
hortalizas). Cabe subrayar que 10 situccion en el norte ha sido mas grave que
en el sur. Aderncs, el exceso de lIuvias ocentuo procesos erosivos e impide 0

causa retrasos de siembras y perdidos de insumos y labores aplicadas al
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suelo, 10 cual se traduce en merma de rendimientos y perdidos financieras,
incluyendo mayores costos por un mayor nurnero de aplicaciones de fungicidas.

1. 0I10SICI

EI significativo aumento del nivel de los cauces naturales y en algunos
lugares el inadecuado manejo de 10 infraestructura de riego, ocasionan
deterioras de cauces, canales y obros de arte en general.

Estassituaciones son particulormente delicodas en sectores de riego con
grados insuficientes de orqonizocion por parte de los ag ricultores y 10 presencia
de un nurnero importante de pequerios productores.

2 E ml:lj'IA~IU

La gestion de los recursos hfdricos y el desarrollo del riego en el pafs,
son decisiones politicos que, entre otros ventajas, me joran 10 capacidad de
respuesta ante fenornenos clirnoticos, sean inundaciones osequfos. EI adecuado
manejo y 10 osiqnocion de los recursos hfdricos nacionales, cobran coda vez
mas importancia en el proceso de rnodernizocion y tronsforrnocion productiva
del ogre. Por ello, los esfuerzos publicos y privados deberfan propender a
crear claros incentivos para hacer mas eficiente el uso del agua y,
adicionalmente, a incrementar a troves de inversiones, 10 seguridad de que
las areas bajo riego cuenten con el recurso.

Los esfuerzos destinados a dotar de riego a nuevas zonas con potencial
productivo comprende las siguientes acciones:

• Grandes obros de riego . Con 10 finalidad de incorporar nuevas
superficies 01 riego, sin descuidar 10 seguridad de oquellas que actualmente
las tienen .

• Obras medianas de riego. Considerondose para los proxirnos orios un
incremento en el presupuesto de este subcomponente.
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- Ley 18.450, que aprueba normas para el fomento de la inversion
privada en obras de riego y drenaje. Adernns del incremento de los recursos
presupuestarios asignados, se considera la introduccion de mecanismos que
permitan concursos regionales, la simplificccion y agilizacion de los
procedimientos existentes para acceder al beneficio de la ley.

<Tombien se advierte como fundamental para avanzar en esta linea de
cccion , revisar 10 institucionalidad del riego vigente. De este modo, aparece
como prioritario apoyar 10 porticipocion y el fortalecimiento de las instancias
que los propios usuarios se dan para el desarrollo del riego.

•
Mediante Resolucion 330 del 26 de agosto de 1996, el Ministerio de

Agriculture creola Unidad de Emergencias Agrfcolas, con el objeto de enfrentar
eventos cotostroficos, causados por distintas situaciones de emergencias,
producidas por agentes externos a 10 agricultura y que causan defies a las
adividades normales, tanto en el ambito particular como a la comunidad en
general, especialmente en el caso de los pequerios agricultores/ganaderos
afectados por sequfas, inundaciones, nevazones y erupciones volc6nicas, etc.

Esta Unidad, en el coso de sequfa 0 de inundaciones producidas por los
fenornenos de EI Nino 0 La Nina, octuo de acuerdo con las facultades que se
Ie otorgan por intermedio de la creocion de 10 Cornision Asesora del Presidente
de 10 Republica para la Sequfa (Decreto 306 del 29 de ogosto de 1996,
Ministerio de Agriculture).

La Comisi6n Asesora del presidente de 10 Republica para 10 Sequfa, est6
constituida por un nivel central presidido por el ministro de Agricultura, un
secretario ejecutivo, y dos coordinadores nacionales.

Las funciones del nivel central son de coordinccion con los distintos
ministerios y servicios que componen la Comisi6n Asesora del Presidente de
la Republica para la Sequlc, constituida por 17 miembros.

Se presentan los presupuestos necesarios al Ministerio de Hacienda, se
recopilan antecedentes de los dcrios causados en las regiones afedadas, se
crean comisiones regionales de sequlc, presididas por el secretario regional
ministerial de Agricultura respectivo y participan los jefes de servicios de las
unidades existentes en 10 reg ion , odemos de los intendentes, gobernadores y
alcaldes. Se realizan catastros de proyectos que se orig inan en las bases de
las comunidades afedadas y se asignan los recursos sequn las prioridades
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que se hayan acordado desde el nivel central en consenso con las regiones
afectadas, de acuerdo con las pollticas del gobierno. Se mantienen estadfsticas
de los datos rneteoroloqicos y estado de los embalses de las regiones afectadas.
Adernos, se coordinan las actividades necesarias para establecer contratos y
convenios con organismos estatales y particulares para realizar estimulocicn
de precipitaciones en las regiones que corresponda.

Iombien, se efectuo un seguimiento a los proyectos, tanto desde el nivel
central, como desde el regional, para comprobar si los recursos han sido bien
empleados y si estcn cumpliendo con los objetivos para los cuales fueron
otorgados.

•

La Comisi6n ha desarrollado cinco programas para ir en ayuda de los
damnificados, con el proposito de mejorar las condiciones de vida de las
poblaciones afectadas, dando soluciones permanentes y en algunos casos
transitorias

Los programas son:

-Agua de bebida. Indicadores: No. de camiones aljibes; No. de
motobombas; No. de pozos construidos; No. de norias profundizadas; No.
de familias beneficiadas; No. de escuelas rurales atendidas por camiones
aljibes; No. de empleos generados, y monto de 10 inversi6n.

- Mejoramiento del riego. Indicadores: No. de proyectos; monto de 10
Inversion; No. de familias beneficiadas; No. de empleos generados; kms.
construidos y reparados de canales; No. de hect6reas con mayor seguridad
de riego; No. de pozos habilitados y reparados; No. de bombas y motobombas
instaladas; No. de tranques construidos; No. de metros de mangueras
distribuidos.

- Ganadero. Indicadores: No. de toneladas de concentrado repartido;
No. total de animales desparasitados; No. de fardos de pasta y avena
distribuidos; No. de empleos generados; No. de ganado vacuno trasladado
a feria; No. de kgs. de semilla de avena y alfalfa entregados; No. de has. de
praderas establecidas 0 suplementarias; No. de unidades animales en toloje:
No. de bebederos; No. de toneladas de fertilizantes distribuidos.

- Forestal. Indicadores: No. de empleos generados; No. de viveros
instalados; No. de plantas producidas, No. de has. forestadas 0 protegidas.

103



ANEXO III • CH~UE

• Complementario. Indicadores: No. de beneficiarios con canastas
familiares; No. de canastas familiares, No. de sacos de harina distribuidos;
No. de escolares atendidos; No. de escuelas rurales atendidas.

• Estimulaci6n de precipitaciones. Indicadores: No. de vuelos realizados;
No. de contratos realizados; % de aporte de las partes comprometidas.

Desde 1994 y hasta mediados del 97, se present6 un prolongado y
severo perfodo de sequfa que afect6 gran parte del territorio nacional,
comprometiendo desde 10 Region III hasta 10 XI, las perdidos se estiman en
aproximadamente US$250 millones.

Para poder actuar e ir ayudando a los afectados por la sequfa, se declaran
zonas de emergencia agricola y posteriormente zona de cotostrofe en aquellos
sectores que asf los ameritaban. EI Ministerio de Hacienda asigna fondos
especiales que son administrados por 10 Comisi6n Asesora del Presidente de
10 Republica para 10 Sequfa, que opera desde el Ministerio de Agricultura, y 10
ejecuci6n de los proyectos queda a cargo de las comisiones regionales de
sequfa, que son presididas por los secretarios regionales ministeriales de
agricultura correspondientes.

Los primeros esfuerzos estuvieron dirigidos a solucionar problemas
inmediatos como fueron : dar agua de bebida a 10 poblaci6n humana y
alimento a los animales dornesticos que se encontraban en grave peligro por
falta de forraje .

Estos actividades fueron apoyadas a troves de los programas de '~gua

de bebida" y "Ganadero".

Con el prop6sito de mitigar los efectos y prevenir futuras situaciones
similares se crean programas de mas largo plazo como fueron mejoramiento
del riego, forestal y complementario, que incluy6 administraci6n yestimulaci6n
de precipitaciones.

La inversi6n total de 10 Comisi6n Asesora del Presidente de 10 Republica
para 10 Sequlo en el perfodo se muestra a continuaci6n:
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INVERSION 1994 - 1997 POR PROGRAMAS

AGUA BEBIDA 4,752,090 32.4%

RIEGO 4,205,257 28.7%

GANAD ERO 4,046,970 27 .6%

9.2 % ICOMPLEMENTARIO 1 ,349,231 zc

Adem6s, participaron otras instituciones del Estado con aportes diferentes
expresados en el cuadro siguiente.

APORTES INTERINSTITUCIONALES PERfoDO 1994 - 1997
(Total perfodo, en miles de pesos)

~- I~YCION I
"--" ._---_.._-_... -.._[--_.__._-- .

1994 1995 1996~7 TOTAL ~
I

ICOMISIO N ASESORA 1,1 8 1,9 71 3,185,317 5, 520, 37 6 3,983,000 i
14,848,410 i. , I;PARA LA SEQUIA

! !
!cONCURSO DE RIEGO 1,150,000 1,213 ,250 ,,
I

IESP. OCT-DIe. 1996

91,078
I

JUNAEB 1,403,208 1,571,462 .

IFNDR 445,400 2,401,000 919 ,021 3,955,323

INIA 145,400 153,937

INDAP 589,306 226,714 1,257,356 1,278,700 3,571 ,809

SAG 315,969 333,848

DIR. RIEGO MOP 699,694 1,333 ,384 1,006,686 343,000 3,765,404

SUBSEC. INTERIOR 232,500 476,050 1,31 6,1 52 152,549 2,359,851

~
598,676 5~!!~2 3,100,000 4,36 1,91 5

TO TAL ~ ~_
.-

~--;86 7 ,3~;1 ~-"~6;]2,696,471 6,265,54 1 15,07 ~ ,039

Total general actualizado el primer semestre de 1997.
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PLAN DE RE HABILITACION DEL SECTOR AGROPECUARIO

r

F
I

I
1--.....

EI doctor Fabian Alarc6n Rivera, Presidente Constitucional Interino de 10
Republica del Ecuador, considerando que el fen6meno de 10 corriente de EI
Nino ha originado cotostrofes en varias provincias del pars, que existe el peligro
inminente de que las inundaciones y desastres se produzcan en otras zonas
territoriales de la Republica, y que es deber del gobierno nacional adoptar las
medidas necesarias para prevenir, enfrentar y disminuir los efectos de los
desastres de 10 naturaleza, y recuperondose en las atribuciones que Ie confieren
los artfculos 103 letra (ii) de la Constituci6n Polltica de la Republica y 101 de
la Ley de Seguridad Nacional, decreta y declara el 2 de julio de 1997 eJ
estado de emergencia nacional y dispone que 10 Direcci6n Nacional de Defensa
Civil coordine las acciones necesarias con todas las autoridades nacionales y
seccionales que conforman el Sistema Nacional de Defensa Civil, para prevenir,
enfrentar y disminuir los efectos del fen6meno de 10 corriente de EI Niiio,
para 10 cuallas autoridades y servidores publicos y privados quedan obligados
bojo las prevenciones legales propias del estado de emergencia, a prestar su
colaboraci6n cuando sean requeridos por el Sistema de Defensa Civil.

Por 10 tanto, el Ministerio de Finanzas y Credito Publico y las
correspondientes autoridades econ6micas, de acuerdo con las prioridades
que se establezcan, proveer6n los recursos econ6micos indispensables para
el cumplimiento de las finalidades expuestas, situaci6n que tcrnbien fue
comunicada 01 Congreso Nacional.

La ejecuci6n y puesta en marcha de 10 declaratoria de mi referencia fue
encargada a los ministros de Defensa Nacional y de Finanzas y Credito Publico .

A partir de esa fecha, y de conformidad con 10 Ley de Defensa Civil, Ie
corresponde 01 Ministerio de Agricultura y Gcncderfo el aprovisionamiento
de alimentos y agua a los habitantes que fueren afectados por las inundaciones,
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deslaves 0 cualquier siniestro que ocasione el Iencrneno. Adernos, se dispone
de la firma de varios convenios entre el MAG y el Cuerpo de Ingenieros del
Ejercito, mediante los cuales se reolizoron obras de emergencia en areas
rurales de vcrios cantones y parroquias :de las cinco provincias de 10 Costa,
que sufrirlcn los efectos de EI Nino, entre las que se pueden mencionar:
construccion de muros de gaviones, limpieza y desbanques de varios esteros,
limpieza de la veqetccion y deslave de canales de drenaje, etc.

EI 13 de octubre del crio pasado, con el objeto de que las acciones de
la Defensa Civil contaran con el soporte administrativo, financiero y loglstico,
y aSI facilitar el cumplimiento a cabalidad de sus funciones de apoyo a la
Direccion Nacional de Defensa Civil, con 10 oyudo del Sistema Nacional de
Defensa Civil, y que los organismos multilaterales de financiamiento apoyaran
en 10 entrega de recursos 01 Programa de Emergencia, el Presidente de 10
Republica crea /0 Unidad Coordinadora del Programa de Emergencia para
afrontar el fenorneno de EI Nino. Dicha instancia tiene como objetivo
coordinar los aspectos tecnicos, econornicos. administrativos, financieros y
operativos del Programa, y esto integrada por el director del Plan de
Contingencias, nombrado por el jefe del Estado, quien 10 preside, un
delegado del Presidente de la Republica, un representante de las Fuerzas
Armadas, el director nacional de Defensa Civil y un representante del
Ministerio de Finanzas y Credito Publico.

La Unidad Coordinadora del Programa de Emergencia deber6 lIevar a
cabo su objeto con la porticipocion de organismos y organizaciones de los
sectores publico y privado, nacionales, provinciales, municipales, parroquiales
y de barrio, que conforman el Sistema Nacional de Defensa Civil.

EI fenorneno rneteoroloqico, como yo se sefiolo, ha afectado, aparte de
las cinco provincias de 10 Costa (Esmeraldas, Manabf, Los Rfos, Guayas y EI
Oro), a nueve provincias de 10 Sierra con litoral (Bolivar, Corior, Azuay,
Chimborazo, Imbabura, Carchi, Cotopaxi, Lojo y Pichincha) ya 10 provincia
de Zamora Chinchipe, localizada en la Amazonia.

Se estiman en 28.347 las personas que se han visto directamente
afectadas por el fenorneno, al haber perdido 0 ver dariadas sus viviendas y
cosechas, las cuales proporcionaban sus ingresos de subsistencia. Por los
desastres tombien resulto afectada la poblocion de 6reas urbanas.
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Como consecuencia de 10 anterior, un gran numero de familias se vieron
obligadas a abandonar sus fincas por haber quedado en total indigencia 0

por no tener ninguna alternativa de cornunicccion, debido al dcfio de
carreteras, caminos vecinales y sistemas comunicaci6n electr6nica.

Gran parte de estas familias han sido ubicadas en albergues temporales,
planteles educativos 0 sitios cerrados, acondicionados por las juntas provinciales
de defensa civil; otras, han buscado refugio en domicilios de familiares y amigos.

Cabe mencionar que la provincia mas afectada ha sido la de Manabf, y
de manera especial los cantones de Chone y Sucre (Bahia de Ccrcquez]. EI
primero, por su total inundocion, y el segundo, por haber sufrido gran cantidad
de deslaves. Esta situaci6n de emergencia total, que considerada por la
Asociaci6n de Ganaderos de la Sierra y Oriente, AGSO, para poner en
ejecucion el Plan Solidaridad.

Dicho Plan consiste en brindar ayuda a familias del sector rural, con el
apoyo del MAG, en asistencia sociol6gica y sicoloqico. Familias que fueron
albergadas en un local de propiedad de la Asociaci6n Holstein Friesian,
brindondoles comida y sornetiendolos a un riguroso chequeo medico por
parte de galenos de las Fuerzas Armadas, especfficamente del Hospital Militar.

Enseguida, las familias compuestas por el jefe del hogar, su esposa y
maximo tres hijos, fueron entregadas, una a cada uno de los ganaderos
sol icitantes, quienes se comprometen a dories, durante tres rneses, albergue
y un sueldo (sujeto a la tabla que rige para el sector agropecuario).

Ala fecha se han colocado mas de sesenta familias en diversas haciendas
serranas (de las cuales, cerca de cuarenta fueron transportadas en aviones
C130 de la Fuerza Aerec Ecuatoriana, y el resto por la fuerza terrestre),
quedando todavla en lista de espera no menos de cincuenta . Es de reconocer
la gran ayuda recibida por las fuerzas militares en estos momentos.

De igual manera, hay un sinnurnero de personas afectadas en las zonas
rurales que no desean abandonar el hogar por temor a perder sus pocas
pertenencias. Otras familias, que habitan en los suburbios de las ciudades en
donde las condiciones de vida eran malas con anterioridad al desastre, yen
empeorada su situaci6n por la gran canfidad de agua confaminada de las
inundaciones.

La falta de agua limpia ha causado estragos en la poblaci6n, por 10
presencia de enfermedades entericcs, respiratorias y dermatol6gicas, que
afectan en especial a los nines.
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Las necesidades alimentarias han sido mitigadas con el aporie del Estado,
a troves del MAG, principalmente, que ha entregado cerca de 250.000
raciones, conjuntamente con el PMA y empresas privadas.

En sumo, los efectos de EI Nino han significado un deterioro sensible en
los niveles de vida de la poblaci6n afeetada. EI desastre provocado por los
desbordamientos y las precipitaciones estcn trayendo consecuencias no
previstas para miles de familias que veron limitadas sus aspiraciones y olteradas
sus costumbres. Pero 10 perdido de calidad de vida que perdure mas alia del
desastre, es por comparaci6n mas importante que las magnitudes cuantificables
del dono social.

Con los comentarios expuestos, pcscre a enfocar objetivamente la
problernotico del sector agropecuario en su real dimensi6n.

Las perdidos directas ocasionadas por el fen6meno ascienden a 1.525.9
millones de dolores, contabilizados al30 de abril del cno en curso.

Se ha estimodoque una 'yez finolice EI Nino, las perdidos totales en el
sector agropecuario -menos las recibidas por la reforestaci6n-, estarfan entre
1.800 y 2.000 millones de dolores, 10 que significada un 48% de los sueldos
agrfcolas deteriorcdos.

Por otro lado, y sepun elMinisterio de Obras Publicos, se colculo que el
monto al que cscenderfon 10 construccion, reparaci6n y ejecuci6n de cominos
vecinales,carreteros y puentes destruidos, olccnzorlcn los 2.000 a 2.500
millones de dolores, para unos 3.500 kilometres de red vial.

Como se he dicho, el fen6meno de EI Nino, extremadamente crudo
entre enero y obril, afect6 de manera considerable la infraestruetura b6sica
de las ciudades y poblados de la Costa .

EI presupuesto del gobierno centrol, correspondiente al ejercicio de 1998,
fue aprobado inicialmente por un total de 23.5 billones de sucres, 22.5% mas
que en 1997. La ccido del precio del petr6Jeo, en el primer trimestre, a niveles
inferiores a 8 dolores por barril, redujo sustonciolrnente los ingresos, que
fueron presupuestados a 16 d61ares el barril. Mas aun: ante la demonda de
recursos para afrontar los dorios materiales, problemas de salubridad y
sobrevivencia en 10 regi6n del litoral, se ha producido el desequilibrio de 10
co]o fiscal, hobiendose establecido un deficit cercano a al 7% del PIB. Por otra
parte, mas situaciones de Indole interna del pars, obligan necesariamente a
realizar un Plan de Rehabilitaci6n del Sedor Agropecuario, el cual debe
contemplar los siguientes objetivos, polfticas y estrategias.
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Objetivos:

• Recuperar las areas produetivas que fueron afeetadas por EI N ino.

• Fomentar la producci6n agropecuaria , con el fin de mejorar la oferta
de produetos bosicos de consumo interno y de aquellos destinados a la
exportaci6n.

Politicos :

<Irnpulsc r el proceso de recuperaci6n de zonas afeetadas.

e Propiciar el fomento de la producci6n de al imentos bosicos y materias
primas para abastecer la demanda interna .

" Fomentar la producci6n agropecuaria destinada a la exportaci6n.

• Apoyar 10 actividad empresarial en las pequefics y medianas unidades
productivas.

e Mejorar la calidad de los productos, mediante la generaci6n, adaptaci6n
y validaci6n de tecnologfas.

Estrategi as :

• Apoyar la reconstrucci6n y mantenimiento de 10 infraestruetura bosico
que result6 afectada, pr incipalmente, carreteras, caminos vecinales, puentes,
bodegas y mercedes.

• Emprender acciones tendientes a la recuperaci6n de suelos en las zonas
afectadas por EI N ino, como: ferti lizaci6n de suelos lixiviad os y erosion ados,
etc.

o Proveer de semilla certificada a los agricultores damnificados.

• Efeetuar un adecuado control fito y zoosanitario por parte del Servicio
de Sanidad Agropecuaria, Sese, de los principales cultivos y especies pecuarias,
con enfosis en las areas afeetadas.

• Modernizar los sistemas de transferencia de teeno logfa y san idad
agropeeuaria, a troves de Prornsc, y garantizar la disponibilidad oportuna y
permanente de insumos agropeeuarios.
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• Desarrollar 10 capacitaci6n para los pequeiios productores, a troves
deIINCCA, mediante el fortalecimiento organizacional y la conformaci6n de
pequeJias empresas rurales.

• Fortalecer las organizaciones campesinas en las fases de producci6n y
comercializaci6n, mediante 10 asistencia tecnica en poscosecha (Proyecto
Poscosecha MAG-FAO); facilitar el almacenamiento de sus cosechas, 10
dotaci6n oportuna de credito y 10 capacitaci6n en autogesti6n.

• Fortalecer tecnico y administrativamente ellniap y procurar una mejor
obtenci6n de recursos externos para 10 generaci6n y validaci6n de tecnoloqlos,

• Propiciar una mayor coordinaci6n entre el Iniap y las entidades que
realizan transferencia de tecnologla, para difundir los paquetes tecnol6gicos
generados y validados.

• Fortalecer econ6micamente 01 BNF y crear mecanismos que permitan
10 recuperaci6n de 10 cartera vencida, priorizando los causas para 10
condonaci6n de deudas, y orientar el rnejor aprovechamiento de los recursos
tecnicos y econ6micos, en beneficio de pequeiios y medianos agricultores.

En el campo del riego, igualmente, se estoblecen objetivos, politicos y
estrategias, OSI:

Objetivos:

• Optimizar y preservar el recurso agua, para todo uso en general, y
para riego en particular, en funci6n de la planificaci6n a corto, mediano y
largo plazos.

• Manejar los sistemas de riego en operaci6n, en forma rccioncl y tecnico,
procurando una 6ptima eficiencia en 10 utilizaci6n del aguo.

• Continuar con la construcci6n de obras de infraestructura hidr6ulica
en 6reas regables, debidamente justificadas, para incrementar [o producci6n
agropecuaria del pais.

• Disponer de almacenamiento y distribuci6n de agua para riego, con el
prop6sito de contrarrestar los efectos de una pr6xima posible sequlc,
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Polfticas:

• Formular el Plan Nacional de los Recursos Hldricos, sobre la base de la
evaluaci6n e inventario del recurso agua, con un horizonte de corto, mediano
y largo plazos.

- Declarar la moratoria de los nuevos proyedos de nego, hasta no
disponer de un plan debidamente concertado.

- Continuar la transferencia, a los usuarios, de los sistemas de riego en
operaci6n, con la debida capacitaci6n tecnico, administrativa y financiera.

<Copccitc r a l recu rso humano, pa ra 10 plan ificaci6n , manejo,
conservaci6n y uso de los recursos hidricos.

• Continuar las labores de preservaci6n del recurso hldrico.

- Articular el riego al desarrollo agropecuario, con la utilizaci6n de todos
los insumos.

<lmpulscr la construcci6n de reservorios para utilizar las aguas
superficiales, con fines de desarrollo agropecuario.

<lmpulsor la conservaci6n de las m6rgenes de los rios, especialmente
de aquellos que han causado desastres por EI Nino, mediante obras hidrculicos,

• Adopter las medidas conservacionistas mas adecuadas en las cuencas
altas, con el fin de regular el reg imen de las precipitaciones, que permitan
evitar el desprendimiento y arrastre de sedimentos que son depositados en
las areas de lIanura.

Estra teg ia s:

• Reconstru ir y rehabilitar la infraestrudura de riego afectada por EI Nino.

- Proseguir con las inversiones en obras que se encuentran en la fase
final de construcci6n, y asegurar el financiamiento de los proyedos que se
hallen en etapa de ejecuci6n.

- Garantizar los recursos de contraparte nacional de los proyectos
cofinanciados con prestornos externos y de cooperaci6n tecnico no
reembolsables.

II Procurer que las corporaciones regionales de desarrollo, que disponen
de recursos preasignados, se sujeten al cumplimiento de las disposiciones
legales que constan en las respectivas leyes que crean estos fondos.
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• Reconstruir y rehabilitar todos los sistemas estatales de nego en
operaci6n del pa fs.

• Aetualizar el catastro de usuarios del agua, con la finalidad de racionar
su uso e incrementar la recaudaci6n por el servicio de riego.

• Rehabilitar las acequias aetualmente administradas por las juntas de
usuarios de las comunidades campesinas, y construir nuevas, de acuerdo con
los recursos econ6micos disponibles.

• Capacitor el personal tecnico para iniciar la recuperaci6n y conservaci6n
de las cuencas hidroqrcficcs.

• Optimizar la utilizaci6n de los recursos financieros asignados a los
proyeetos de riego y drenaje.

• Construcci6n de pozos someros y profundos en areas que dispongan
de agua subterrcnec, para propiciar un mejor y continuo aprovechamiento
de este recurso en perfodos de sequfa.

• Construir tanques para almacenamiento de agua, en prevenci6n de
un perfodo de sequfa.

• Coordinar acciones con el MAG, corporaciones regionales de desarrollo
y organismos agropecuarios especializados, con el fin de lograr un adecuado
desarrollo agropecuario en las areas bajo riego.

• Controlar y regular 10 salinidad de los suelos, con la aplicaci6n del
agua de riego.

• Controlar, manejar y trotar la calidad del agua destinada al riego.

• Actualizar la Ley de Aguas, para que sirva como instrumento de control,
manejo y satisfacci6n de los diferentes usos de recurso, en todo el pols,

• Aplicar las disposiciones contenidas en la Leyde Aguas, as! como en la
Ley Forestal y de Conservocion de Areas Naturales y Vida Silvestre, con el
prop6sito de preservar el recurso hldrico en las areas colectoras de las cuencas
hidrogr6ficas, con el fin de garantizar su cantidad y calidad en el corto, mediano
y largo plazos.

• Actualizar y aplicar la planificaci6n de recurso hldrico del pafs, a escala
de cuencas hidrogr6ficas.

• Fortalecer la organizaci6n social y la capacitaci6n empresarial para el
manejo del riego y el desarrollo agropecuario.

116



PLAN DE REHABILITACION DEL SECTOR AGROPECUARIO

Para finalizar esta exposici6n, es necesario informar que en mi pars EI
Nino esta haciendo presencia, particularmente, en la provincia de Manabr,
Canton Sucre (Behle de Coroquez), raz6n por la cual se considera que los
datos consignados sulriron variaciones, puesto que, sequn informaci6n
proporcionada por las instituciones tecnicas en la materia, el fenorneno sequiro
cousondo destrozos, aunque en menor intensidad en la zona de las provincias
del Guayas y Manabf. EI Copefen y la Defensa Civil, conjuntamente con las
demos organizaciones publicus y privadas, estcn preparadas para contrarrestar
de alguna manera su impado.

AI agradecer su atenci6n y la oportunidad de expresar a nombre del
Ecuador su problemotico actual en relocion con EI Nino, no me queda mas
que solicitar que las naciones hermanas que de igual manera sufrieron los
embates y desastres que el fenomeno dejo a su paso, nos unamos para tratar
de hacer un frente cornun y concretar la reconstruccion de nuestros pueblos y
luchar juntos en la guerra contra la adversidad, la pobreza y el abandono
que este dej6 en los campos, los pueblos y las ciudades de nuestros parses,
reviviendo osl, quizo de alguna manera, el ideal del Libertador Simon Bolivar,
odoptondolo y tornondolo como bandera de lucha de nuestros pueblos.
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,

De acuerdo con las predicciones, el evento en cornporocion con el
ocurrido en 1982-1983, tuvo una mayor durocion e intensidad. Frente a esto,
el gobierno tome lo decisi6n polltica de hacer frente a troves de un plan de
prevenci6n, cuyo ambito de influencia se definio principalmente en la costa
norte y la sierra sur del pars.

EI objetivo era minimizar los posibles efectos negativos en la agricultura,
ante lo ocurrencia del fen6meno EI Niiio 1997-1998, a troves de la difusi6n
de las estrategias, acciones y actividades desarrolladas por el gobierno, a
troves del Ministerio de Agricultura.

2.

Para lo formulaci6n del Plan Nacional de Prevencion y Atenc i6n, frente
al fen6meno EI Nino, el gobierno dispuso lo creaci6n de una Comisi6n Nacional
de Emergencia Multisectorial, compuesta por ministros de Estado, para el
cumplimiento de los siguientes objetivos:

a) Estudio de EI Nino para entender su origen, pronunciarse sobre su
desarrollo y anticipar en 10 posible sus probables consecuencias.

b) Coordinar, recomendar y asesorar actividades vinculadas con el
fenorneno en el ambito nacional (instituciones nacionales) e internacional
(Programa ERFEN/CPPS, organismos y agencias internacionales, COl, OMM,
NOAA, IAI, IRI, etc.).
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c} Coordinar asuntos vinculados al Programa "Estudio Regional del
Fen6meno de EI Nino ERFEN II •

EI Cornite ENFEN21, se constituy6 con la participaci6n de las siguientes
instituciones:

• Instituto del Mar del Peru, IMARPE.

• Servicio Nacional de Meteorologla e Hidrologla, SENAMHI.

• Direcci6n de Hidrograffa y Navegaci6n de la Marina de Guerra del
Peru, DHNM.

• Instituto Geoffsico del Peru, IGP.

• Instituto Nacional de Recursos Naturales, INRENA,.

• Instituto de Defensa Civil, INDECI.

Este Comite efectu6 el monitoreo de las condiciones c1imatoI6gicas, la
difusi6n de la informacion actualizada proveniente de la Red Nacional de
Esfaciones Oceanogr6ficas y Meteorol6gicas Costeras, y de las prospecciones
oceanogr6ficas y biol6gicopesqueras realizadas en el mar peruano.

En junio de 1997, el Ministerio de Ag ricultura, creo una Comisi6n
Nacional de Prevenci6n, presidida por el Viceministro, con la misi6n de formular
el"Plan de Trabajo de Prevenci6n de los Efectos del Fen6meno de EI Nino" y
monitoreo de las actividades y acciones por ejecutarse en las diversas zonas
del pais.

1/ Programa de Investigaci6n Cientifico sobre el f en6meno de EI Niiio, que incluye a Colombia,
Ecuador, Peru y Chile , creado en 1974, aprobado por la Comisi6n Permanente del Padfico
Sur-CPPS (organ isma intergubernamental para asuntos maritimos).

2/ Cornire Multiseclorial para la Realizaci6n del Estudio Nocional del Fen6meno de EJ Nino en el
Peru .
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Esta Comisi6n desarroll61a planificaci6n en el orden nacional, en cuatro
escenarios:

3.1. 1 En areas con riesgo de excesiva precipitaci6n pluvial e inundaci6n.

3.1.2 En Areas con riesgo de manifestaci6n de altos temperaturas.

eLimpieza y encauzamiento de los tramos crfticos de rfos, afluentes y
quebradas crfticas.

eLimpieza de drenes troncales y obras de arte hidroulico y caminos.

eMantenimiento de las instalaciones de represas y reservorios.

eEjecuci6n de obras de defensa ribererios.

eEstablece r areas marginales a lo s cauces de rio s y vasos de
almacenamiento.

<ldentificocion de las variedades y cultivares poco sensibles a las
condiciones clirncficos del fen6meno.

eProgramaci6n adecuada de las siembras de 10 cornpofio ag rfcola 1997
1998.

elmp lementaci6n de un Programa de Sanidad Vegetal y Animal.

<Irnplementocion de un Programa de Reforestaci6n, aprovechando la
ocurrencia de lIuvias torrenciales.

eGeneraci6n de empleo masivo productivo rural, a troves de las obras
de prevenci6n.

3.1.3 En areas con riesgo de sequias.

3.1.4 En areas con riesgo de heladas.

eRehabilitaci6n y equipamiento de pozos para la explotaci6n de agua
subterroneo.

elmplementaci6n de un Programa de Manejo de Pastos, en la Sierra Sur.

eTraslado oportuno de ganado hacia zonas de abundancia de pastos
naturales temporales.

elmplementaci6n de un Programa de Sanidad Vegetal y Animal.
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eGeneraci6n de empleo masivo productivo, a troves de proyectos de
conservaci6n de suelos, construcci6n y mejoramiento de la infraestructura de
riego, defensas ribererias, construcci6n de pequerios almacenes de semi lias,
mejoramiento de caminos rurales y construcci6n y rehabilitaci6n de viveros
permanentes y comunales.

P L __ ~l'"

3.2.1 Participaci6n organizada de los beneficiarios.

3.2.2 Coordinaciones con otras instituciones gubernamentales, como el
Instituto Geoffsico del Peru, el Ministerio de Defensa, el Programa Nacional
de Apoyo Alimentario, PRONM" los gobiernos regionales, municipios y juntas
de usuarios de los distritos de riego, etc.

3.2.3 Difusi6n de las causas y posibles efedos generados por este fen6meno,
a escala nacional, mediante una camparia de concientizaci6n.

( RE~eONI5TRUCCI

eRealizaci6n de una camparia complementaria, que garantice la
seguridad alimentaria de la poblaci6n y permita el crecimiento del PIS sectorial

eReconstrucci6n de la infraestructura de riego y drenaje, en todo el pais.

elmplementaci6n de proyectos de apoyo a pequerios produetores
damnificados

• E PDlVlNel e 9 • ICIEMIlIRE
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4.1.1 Organizaci6n

La creaci6n de la Comisi6n Nacional de Prevenci6n, presidida por el
viceministro de Agricultura, osi como de comisiones regionales a escala
nacional, constituyeron la base para el diserio de la Estrategia y ejecuci6n del
Plan de Acci6n Frente al Fen6meno de El Nino.
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Entorno a esta estructura organizativa, se realizaron coordinaciones directas
con las organizaciones de productores y otras instituciones gubernamentales,
logrando potenciar su accionar y beneficio en las zonas de intervenci6n.

Asf mismo, con el fin de contribuir con la logfstica del Plan, el Ministerio de
Agricultura, adquiri6 11 camionetas, y 991 radios para las 68 administraciones
tecniccs de riego, 99 [untcs de usuarios de riego, comisiones de regantes,
empresas comunales, Ecomusas, y dependencias del Ministerio de Agricultura.

4.1.2 Difusi6n de alternativas tecnol6gicas

A troves de las direcciones regionales agrarias, en coordinaci6n con el
Instituto Nacional de Investigaci6n Agraria, INIA, se brind6 asistencia tecnicc y
difundieron a los agricultores recomendaciones espedficas en relaci6n al uso
de semillas apropiadas, control fitosanitario, y prccticos culturales para mitigar
los efectos negativos de las alteraciones climoticos producidas, en hortalizas,
frutales y otros productos como arroz, caria de czuccr, algod6n, papa y mafz .

4 .1 .3 Sanidad Agraria

Tomando en cuenta las plagas y enfermedades presentes en el pols,
como las de mayor riesgo de introducci6n; con la finalidad de iniciar acciones
de control, erradicaci6n 0 cuarentena dependiendo de la naturaleza del
problema.

Las acciones preventivas realizadas son las siguientes:

1. EI reforzamiento de las acciones de defensa y vigilancia fito y
zoosanitaria .

2. Control de plagas y enfermedades.

3. Incremento del control biol6gico.

4.1.4 Adquisici6n de maquinaria pesada y agricola

Debido a la magnitud de los trabajos estimados por realizar como parte
del Plan de Prevenci6n, y ante la escasezde maquinaria en el mercado nacional,
el Ministerio de Agricultura dispuso la adquisici6n de la siguiente maquinaria
pesada, para desarrollar trabajos de Prevenci6n :

Tractores de oruga (50), buld6zeres (50), cargadores frontales (1 D),
excavadoras (64), volquetes (86), bombas manuales (10.000), compresoras
(5), tracfores agrfcolas (1 DO, con potencia mayor a 100 HP), implementos
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agrfcolas (1 00) , para las obras de prevenci6n, y 10 posterior adquisici6n de
buld6zeres (9), excavadoras (21), cargadores frontaJes (41) , traetores (200) ,
implementos (242), volquetes (180), traetores de oruga (32) , cosechadoras
(3D), sembradoras (100), para ser empleados en 10 Etapa de Reconstrucci6n.

De manera complementaria, se cont6 con maquinaria, de las juntas de
usuarios de riego, ejercito peruano, gobiernos regionales, y el alquiler de
maquinaria pesada adicional a cargo del Ministerio de Agriculture .

Las acciones de prevenci6n y atenci6n de 10 emergencia, demandaron
en total 280,000 horas/maquinaria.

4.1.5 Obras en cuencas

EI Ministerio de Agricultura, a troves de 10 Direcci6n General de Aguas y
Suelos (DGAS) dellnstituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), identific6
las aetividades y obras para el tratamiento de quebradas, defensas ribererias
y protecci6n de los sistemas de riego y drenaje, a fin de posibilitar 10 evacuaci6n
de las aguas, en caso de grandes flujos,

Las metas alcanzadas son: acondicionamiento y limpieza de 850 km.
de tramos crfticos de rfos, 430 km. de defensas ribererias y limpieza de 1.270
km. de canales de riego y 1,580 km. de drenes colmatados.

EI area agrfcola inundable protegida fue de 200.000 has., edemas de
las ciudades y centros poblados.

4.1.6 Forestaci6n de 10 Costa Norte

EI Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidroqrcficos y
Conservaci6n de Suelos-PRONAMACHCS, adquiri6 semillas de especies
forestales nativas para iniciar la reforestaci6n de zonas oridos en 10 costa
norte, aprovechando las precipitaciones pluviales y contando con el apoyo de
las organizaciones campesinas.

A marzo de 1998, se logr6 forestar 313.340 has., con el apoyo de 111. . .
orqcrnzocrones campesrnas.

4.1.7 Instalaci6n de pastos y forrajes en la Sierra Sur

Ante lo ocurrencia de intensas sequfas, irregularidad de las
precipitaciones y la ausencia de riego, sumadas a una agricultura de secane
orientada a 10 subsistencia, se cre6 un programo con el objetivo de instalaci6n
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de pastos y forrajes en zonas de bajo riego, y asegurar su disponibilidad para
la alimentaci6n del ganado vacuno, ovino y ccmelido, durante el perfodo que
dure la sequfa.

IMI:RGI:NC

En el mes de diciembre de 199 7, se inician las intensas y prolongadas
precipitaciones, en la costa norte del pels, que ocasionan el desborde de rlos,
anegamiento de areas agrlcolas colindantes, e incluso centros urbanos.

Frente a ello, el gobierno dispuso la atenci6n inmediata de los desostres,
que garanticen:

• Seguridad de abastecimiento de produdos agrarios en los mercados
de consumo, a troves de 10 rehabilitaci6n inmediata, con brigadas de trabajo
dedicadas a tiempo completo, con el apoyo de maquinaria pesada.

• Habilitaci6n provisional de la infraestrudura de riego y drenaje, con el
fin de lograr regularizar 10 operaci6n de las obras de riego, normalizar el
abastecimiento de agua a escala nacional, y garantizar la producci6n de las
areas aetualmente cultivadas.

• L

4.3.1 Reconstrucci6n definitiva de 10 infraestrudura de riego

Se implementar6 un Programa de Reconstrucci6n con corocter definitivo,
de las obras de riego y drenaje denudes, a cargo del Proyecto Subsectorial de
Irrigaci6n, PSI, del Ministerio de Agricultura, cuyas metas son:

Rehabilitar1.157 km. de canalesprincipales, 547 km. de canalessecundarios,
183 km. de caminos de mantenimiento, 1.553 drenes principales y secundorios,
308 estruduras hidr6ulicas, 174 km. de defensas ribererias y 350 pozos.

La ejecuci6n de estes obras permitir6 regularizar la operaci6n de la
infraestrudura (captaci6n, conducci6n y distribuci6n del agua de riego) para
garantizar el normal abastecimiento de agua para 10 producci6n agropecuaria,
csi como para otros usos colaterales.
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4.3.2 Campana complementaria 1997-1998

De acuerdo con Jos reportes de la cornporio agrfcola 1997-1998, al mes
de diciembre de 1997, se sembraron 1.26.1.134 has., de las cuales 1.724.003
has. programadas en la cornporio grande, constitufan un 73.2% de avance.

Debido a /a intensidad del evento clirnotico, se perdieron 58.353 has.
y se afedaron 110.356, que constituyen el impado del fen6meno de EI Nino
en la capacidad productiva del sector agrfcola.

Frente a esta situaci6n, se consider6 el desarrollo de una ccmpono
complementaria de 249.952 has., principalmente a troves de cultivos alimenticios.

EI gobierno, a troves del Ministerio de Agricultura, ha previsto el apoyo
con semillas, fertilizantes, maquinaria y pesticides, mientras que los agricultores
beneficiados porticiporon en el proceso productivo, a troves del aporte de
mono de obra, gastos de cosecha y transporte hasta el lugar de acopio.

4.3.3 Proyecto Apfcola

Debido a 10 profusa f1oraci6n presentada en la zona norte del pafs, se
tiene previsto aprovechar este recurso, mediante la instalaci6n de 120.000
colmenas en el mediano plazo, de las cuales se instalarfan 30.000 en 1998,
40.000 en 1999 y 50.000 en el ofio 2000.

EI total de beneficiarios para el crio 1998, ser6 de 1.500 apicultores,
que orientar6n la producci6n resultante a 10 exportaci6n.

4.3.4 Programa de Ganaderfa

EI fen6meno EI Nino en la Costa Norte, ha propiciado el desarrollo de
800.000 has. de pastos naturales, normal mente secas. Esta abundante
disponibilidad de forraje constituye una opci6n de desarrollo de proyedos de
repoblamiento ganadero, como el de vacunos de engorde y de leche y ovinos
de pelo, en sus razas y zonas adecuadas, que permitan e aprovechamiento
racional de estos recursos, contribuyendo a disminuir las carencias crfticas de
alimentoci6n de 10 poblaci6n, conservaci6n del medio ambiente, y uso racional
del media y sostenibilidad del mismo.

4.3.5 Sanidad Agraria

Intensificaci6n y mejoramiento de acciones de defensa y vigiloncia fito y
zoasanitaria, tratando de detectar cualquier incremento de las poblaciones
de plagas y enfermedades que puedan tener una repercusi6n en el mercado
nacianal e internocional.
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4.3.6 Aprovechamiento del recurso hfdrico de la laguna " La Nina"

Con la finalidad de acelerar y almacenar mayores volumenes de agua
proveniente del proceso de infiltraci6n en el area de influencia de la Laguna
La Nina, se ha proyectado la perforaci6n inicial de 3 pozos que perrnifiro
incrementar el potencial de agua subterroneo de acurfero de la zona y
aprovecharlos para el desarrollo agrkola futuro.

•

Las implicancias de la ocurrencia del fen6meno de EI Nino en el
desemperio de la actividad agropecuaria, ascienden a 73.047 has. (35.8%)
perdidas, y 131.144 has. (64.2%), afectadas por bajos rendimientos, que
representan el 4.7 y 8.5%, respectivamente, de las areas sembrodas cl mes
de marzo de 1998.

Las perdidos en la producci6n agricola se valorizan en US$l 78.3
millones. De ella , el 69.1 % (U5$123.3 millones) 10 constituyen los cultivos
tronsitorios orientados al consumo humano, como la papa, el arroz y el mafz
amarillo duro, principolmente: mientros que eI29.6%, a cultivos permanentes,
como el plotono, lim6n, cofio de ozucor, espcrrcqo y olivo, entre los mas
importantes.

.2 COMERel

Durante el primertrimestre del ana 1998, meses en los cuales los efectos
del fen6meno presentaron su mayor intensidcd: las exportaciones ascendieron
a 63.7 miles de U5$ FOB, manifestando una contracci6n de 45.3%, respecto
01 ana anterior.

En cambio, las importaciones se expand ieron en 25%, alcanzando los
269.6 miles de US$ FOB, principalmente a troves de mafz amarillo duro,
trigo, frutas, menestras, olqodon y ozuco r, entre los mas importantes,
reqistrondose un saldo negativo en la Balanza Comercial Ag ropecuaria de
205.9 miles de US$, incrernentcndose en 107.7% con relaci6n al soldo
obtenido en el mismo periodo del eric anterior.
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•

La agricultura nacional, en terminos de requerimiento de reconstrucci6n
de infraestructura, demanda la ejecuci6n de las siguientes obras afectadas:

- 1.157 km. de canales principales y 547 km. de canales secundarios.
- 183 km. de caminos de mantenimiento.

- 1.553 km. de drenes principales y secundarios.

- 308 estructuras hidr6ulicas.

- 174 km. de defensas ribereiias.

• Rehabilitaci6n de 350 pozos.

Estas obras representan una perdida de US$100 millones, que el
gobierno deber6 invertir para garantizar la disponibilidad del recurso hfdrico
para la producci6n, y la adecuada evacuaci6n de excedentes que prevengan
futures problemas de drenaje.
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I

E

Desde mediados de 7997 y se espera que hasta principios de
1998, se ha producido en la zona tropical del Oceano Pacifico con
una intensidad mayor a la normal, el fen6meno de EI Nino. Algunos
afirman que este es el mas fuerte del en el presente siglo. Este evento
de dimension mundial afeda no solo su area especifica de influencia,
sino tambien otras regiones del planeta. Como no se conocen a
plenitud sus efedos a esca/a mundia/, existe incertidumbre sobre como
afectara areas particu/ares de los diferentes continentes.

En 10 adua/idad existen 34 paises con problemas de deficit
alimentario en el mundo: 13 en Africa, 9 en America, 8 en Asia y 4 en
la comunidad de Estados independienfes. En 10 mayoria de estos
cosos, es el actual fen6meno de EI Nino el causante de los mismos, en
algunos cosos, por exceso de agua que ha ocasionado inundaciones y
perdido de las cosechas, y, en oiros, por 10 presencia del fen6meno de
10 sequia prolongada, que ocasiona grandes incendios diffciles de
controlar y no permite 10 realizaci6n de nuevas siembras.

En Surcrnerico ha traido /Iuvias intensas en la costa del pacifico
(Peru y Ecuador), asi como en Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina,
01 igual que sequias en el nordeste brasileno, en areas colombianas y
en algunos lugares especificos de Venezuela. En Centroomerico
tambien se han producido los fen6menos de exceso de I/uvias y de
sequia, afectando la producci6n de alimenfos y creando problemas de
contaminaci6n ambiental.
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En Venezuela , sus efeetos principales han sido una disrninucion de las
Iluvias en el periodo invierno de 1997, en algunas areas de 10 zona oriental y
sur del pars. Igualmente, se vieron afeetadas areas de la zona occidental
aledarias a Colombia, en los Estados Tochi ro, lulia y Falcon. Iornbien debe
serialarse un inusual incremento de la temperatura en todo el pars, de l orden
de los 34°C, durante el mes de enero de 1998, aun cuando esta es la epoco
del ario en la que se presentan las menores temperaturas anuales. Esto ccentuo
las condiciones normales de sequfa de esta epoco afeetando particularmente
a las zonas ganaderas de los Estados Tcchiro, lulia, Falcon , Boliva r, Lara y
Yaracuy. Se desconoce la influencia que este feno rneno pueda tener sobre los
rendimientos de cultivos permanentes y semipermanentes como: cafe, cacao
y caria de czucor: las hortalizas, e igualmente sobre la produccion de leche.

En el lulia, existen alrededo r de 57 rlos que nacen en territorio
colombiano, afectado por las sequfas , que han disminuido su caudal 0 se han
secado total mente. De los 5 rios navegables en 10 actualidad, solo dos
mantienen esa cond icion. Por otra parte, el Orinoco y el Caronf, en el Estado
Bolivar, han disminuido su caudal , afeetando la noveqocion fluv ial y poniendo
en peligro la produccion de enerqio electrico del Guri, en cdicion a los darios
a la ganaderfa bovina. En Falcon, no lIueve desde junio de 1997, y en el
Estado Lara hay zonas como Moroturo y el municipio Torres, que sufren de
intensa sequfa. Enel Estado Tochirc, se han producido restricciones al consumo
de agua de la poblocion y 01 uso agricola. A pesar de esta problernctico, las
perd idos agrlcolas reportadas en el ambito nacional son relativamente pocas
y no se serialan, hasta el momento, muertes compulsivas de ganado bovino 0

de otras especies menores.

EI invierno pobre de 1997 (liuvia intermitente y deficiente) se concentro
particularmente en los municipios outonornos DE Rivas, laraza y San Jose de
Guorfbe, del Estado Guorico, yen los municipios outonornos Cajigal y Aragua
de Barcelona, del Estado Anzootequi . En estos lugares las perdidos alcanzaron,
de acuerdo con una cornision evaluadora, integrada por los fondos regionales
de desarrollo y Palmaven, a 46.000 hectcrecs en el coso del mafz (65% del
total sembrado) y 12.000 hectoreos de sorgo (72% del total sembrado). Por
eso existen problemas de pago de lo deuda de los productores con la banca
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privada, el ICAP y las casas comerciales de insumos agrfcolas. EI FCA ha
destinado 200 millones de bolivares para atender esta emergencia y estc en
proceso de implementor los mecanismos concretos de refinanciamiento con
los fondos financieros regionales para atender a los productores afectados.

En el Estado lulia, particularmente en 10 zona de Machiques, Perijc,
costa oriental del logo y 10 Guajira, se estrin presentando problemas para
alimentar los rebcnos bovinos. Se ha establecido un plan conjunto entre 10
gobernacion del Estado, el Fondo Regional de Desarrollo, IDFA, y el FCA
para atender esta contingencia alimenticia . Fegalago y las asociaciones de
productores, con ellDFA seleccioncron a los productores beneficiarios de esta
ayuda y se estoblecero una fianza solidaria para acceder al credito de acuerdo
con las siguientes modalidades:

1. La Gobernaci6n aportar6 500 millones de bolivares durante un mes
para suministrar creditos de Bs 600.000 c/u para que los productores puedan
adquirir 200 sacos de alimentos a 3.000 Bs c/u, 10 que les permite hacer
frente a 10 emergencia durante un mes que es el perfodo que se estima crftico
antes de 10 entrada de las lIuvias. Estos creditos serdn cancelados por los
productores con un plaza de gracia de 7 meses.

2. EI FeA, a troves del IDFA, oportoro 500 millones de bolivares para
provisionar 166 creditos de hasta 3 millones de bolivares c/u para que los
productores puedan reparar sus equipos de extracci6n de agua del subsuelo
o adquirir materias primos para 10 elaboraci6n de raciones alimenticias para
los animales. Este credito se conceloro en 2 enos, con un ana de gracia 01
15% de interes,

EI Estado Falc6n, que en su mayor parte se corresponde con zonas de
dima 6rido y semi6rido, tornbien ho sufrido los efectos de EI Nino, como
consecuencia de 10 disrninucion de las precipitaciones en el ultimo trimestre
de 1997. La Gobernocion, con los organismos nacionales representados en
el Estado, el fonda de desarrollo regional, Fonecra, y el MAC, ha formulado
un plan de contingencia que preve medidas de corto y mediano plazos. Entre
elias cabe citer:

• Rehobilitocion de 45 molinos de viento.

• Rehabilitaci6n de lagunas con 10 csiqnocion de 7.450 horas/maquina.

• Dotocion de 11 pozos profundos.

• Compra de insumos para la suplementaci6n de la alimentaci6n de
bovinos y caprinos: 500.000 pacas de heno, 500.000 kg. de bioques
nutricionales, 400.000 kg. de melaza y 980.000 kg. de subproductos
agroindustriales.

• Establecimiento de 16 parcelas forrajeras.
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Estas actividades alcanzan una inversi6n del orden de 1.358 millones
de bolivares, con recursos de diferentes fuentes, que implican un programa
de financiamiento de 480 millones con el cofinanciamiento de Fonecra y del
FCA. Este ultimo organismo dispone de 300 millones para estos fines en
condiciones que deben ser acordadas con el fondo de desarrollo regional.

En el Estado Bolivar tornbien se present6 un invierno de pocas lIuvias, por
10 que adualmente existen problemas para la alimentaci6n del reborio bovino
y de disponibilidad de agua para el consumo animal. Se plantea atender a
300.000 animales en estado crftico, durante 3 rneses, hasta que Ileguen las
lIuvias. EI monto total de la inversi6n esde Bs 1998 millones que seron financiados
por la Gobernaci6n, Fondagro y el FCA, canalizados a troves de la federaci6n
regional de ganaderos y de las diferentes asociaciones de productores.

Los recursos requeridos para la alimentaci6n del reborio se cuantifican
de la siguiente manera:

• Pacas de heno: 150.000

• Melaza 1.050 t.

• Sal mineral 1.500 t.
• Malz 15.000 t.

• Urea 150 t.
• Minerales 450 1.

Existen algunos otros Estados como Lara y Yaracuy, que tornbien han
sido afectados por la sequlo, donde actualmente se contabilizan los defies
para establecer programas de acci6n especlficos.

De manera general se pueden identificar un conjunto de acciones
adicionales que se deben tomar a escalas nacional y regional con relaci6n al
fen6meno de EI Nino.

• Realizar una cornpono informativa que Ie explique a la poblaci6n en
general y a los productores en particular, que es el fen6meno de EI Nino y
c6mo estc afectando a regiones particulares del pols, sin producir una alarma
generalizada.
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• Dado que hay zonas sernicridos que eston sufriendo sequfa extrema
y por 10 tanto carecen de for rajes, es conveniente estudiar 10 importaci6n
de pacas de heno de otras regiones del pafs cuando las circunstancias
asf 10 ameriten .

• En el Estado Portuguesa es posi ble obtener en los actuales
momentos 6 millones de pacas de soea de sorgo, para 10 cual se requieren
alrededor de 130 equipos de empaque. Se requiere establecer su costo,
10 logfstica de movilizaci6n y las eventuales ayudas por parte del ejecutivo.
Tornbien es posible preparar pacas de soca de arroz en el Sistema de
Riego en Calabozo estado Guo rico y en las zonas de riego de Portuguesa
y Cojedes.

• Otra posibilidad es distribuir una raci6n de mantenimiento a parti r
de alimentos concentrados que tenga un costo mfnimo. En Portuguesa,
hay alrededor de 50.000 t. de so rgo que podrfan util izarse siempre que
el precio osl 10 recomiende. EI MAC esto en contacto con los fabrieantes
de alimentos concentrados para los efectos de implementar los aspectos
tecn icos de esta operaci6n.

• Se esto observando una disminuci6n de los niveles de agua en las
lagunas de los Estados Guorico, Anzoategui, lulia, Falcon, Lara y Yaracuy.
Es factible organizar un operativo con cisternas en las cercanfas de las
fuentes de agua, para transportar este Ifquido a las fineas pr6ximas a
esas fuentes (distancias no mayores de 15 km.). En este operativo
intervendrfan: gobernaciones, hidros, Mindefensa, IAN y MAC.

• Distribuci6n de melaza en forma r6pida en areas crfticas, en el
caso de que la situaci6n se agrave, a troves de las asociaciones de
ganaderos, de las gobernaeiones y de las alcaldfas.

• Es conveniente de inmed iato hacer un levantamiento de la
informaci6n de los asentimientos eampesinos y pequerios productores
donde la situaci6n sea crltico 0 potencialmente pudiera convertirse en
tal, asf como de las soluciones concretas para solucionar los problemas
encontrados.

• Es necesa rio mantener una red de vigilancia que haga monitoreo
permanente de la situaci6n c1im6tica de areas crfticas en coda Estado y a
escala nacional. Para 10 cual se recomienda integrar una red, de
informaci6n meteorol6gica con instituciones como el MAC, MARNR,
Observatorio Cagigal, Fuerza Aerec ,
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•

o

• Preparar un programa de conservaci6n de forrojes .

- Implementar un programa de siembra de pastos cultivados.

- Realizer programas de capacitaci6n de los productores agropecuarios
en el manejo particular de situaciones de sequfa y de inundaciones.

- Establecer un programa de construcci6n de obras para captaci6n de
agua en todo el pafs particularmente en las zonas 6ridas y semi6ridas.

- Realizar camparias regionales y locales de divulgaci6n de las epocos
adecuadas para siembra.

- Recuperar las estaciones meteorol6gicas del FONAIAP y divulgar la
informaci6n clirnotoloqico existente a los productores.

• Crear en la Fundaci6n Ciara un programa de informacion y de
copocitocion agroclim6tica para su utilizccion por parte del Programa de
Extension.

• Zonificar la producci6n de cultivos y ganado.
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1........-

EI interes de los cientfficos por el fenomeno ENOS esto determinado por
dos hechos:

• EI ENOS es la sefiol clirnotico mas fuerte despues de la voriccion
estacional (ciclo anual), por 10 que conocer mejor su funcionamiento permitirfa,
en principio, ayudar a comprender la variabilidad clirnntico en el rango de
varios crios.

• EI ENOS es un fenorneno predecible y, en consecuencia, podria usarse
para, a su vez, mejorar la prediccion clirnotico estacional (de varios meses a
un ana).

Para que la prediccion del ENOS sea realmente ufil, en terminos de
poder predecir el c1ima de un lugar del mundo en particular, es necesario
conocer primero si efectivamente dicho [enorneno tiene influencia sobre el
c1ima de tal lugar: si aumentan 0 disminuyen las precipitaciones 0 la
temperatura, si 10 hace de un modo significativo, etc.

Debe recordarse que es solo en la cuenca padfica tropical, donde ocurre
el ENOS, que se conoce el mecanismo que explica las consecuencias, en
ocasiones espectaculares, de sequfas en Australia e Indonesia y lIuvias
extraordinarias en las costas de Peru y Ecuador. EI ENOS afecta el
funcionamiento del sistema otrnosferico, especialmente, cuando es intenso,
dada la olterocion en el intercambio de masa y energfa entre el mar y la
atmosfera (f1ujos de calor latente y sensible) que se produce en 10 enorme
superficie del Padfico ecuatorial, perc -los mecanismos que explican como se
transmite esta sefiol no son conocidos todavfa, por 10 que los efectos del
fen6meno sobre el c1ima fuera de 10 cuenca pacifica deben ser investigados
por medios indirectos, como onclisis estadfsticos varios.

139



ANEXO VI • VENEZUELA

En relaci6n con 10 posible influencia del ENOS sobre el pais, la idea
mas generalizada hasta el momento, sequn 10 literatura consultada, es que
en el norte de Surornerico los ofios NINO (fase cclidc del ENOS) tienden a
ser secos y colidos, mientras que los ofios NINA (fase frio del ENOS) tienden
a ser mas Iluviosos de 10 normal. Evidentemente, 10 expresion "el norte de
Surornerico" es una simplificocion extrema, que oculta las grandes diferencias
en precipitccion recibida (de menos de 300 a mas de 5000 mm) en un area
que presenta enorme variabilidad fisioqroficc: las cuencas del Amazonas y
del Orinoco, zonas planas (los Llanos colombianos y venezolanos) y zonas
montariosas (Andes colombianos y venezolanos y la Cordillera de la Costa en
Venezuela). En cuanto a 10 veqetccion, se observan formaciones tan distintas
como 10 selva tropical ornozonicc, las sabanas herboceos en los Llanos y 10
zona crido del sertao brasilerio. Dada esta situocion, es posible que un evento
como el ENOS tenga diferentes efedos en tan amplia zona.

En la Direccion de Hidrologfa y Meteorologfa, DHM, del MARNR, se
cornenzo un estudio, oun no concluido, para determinar 10 posible influencia
del fenorneno EI Nirio-Oscilccion del Sur, ENOS, sobre el c1ima en la region
de los Llanos. Aquf presentamos los resultados preliminares.

,
TDDCJS

EI estudio estd siendo realizado en el Departamento de Agrometeorologfa
de 10 DHM, y cuando se comenzo, el interes estuvo focalizado en determinar
si el ENOS afeda 10 fecha de entrada de 10 temporada lIuviosa, bien sea
cdelontondolo 0 atras6ndolo.

La definicion de "temporada Iluviosa" no es onicc. Por ejemplo, desde el
punto de vista meteorolcqico, se considera que un mes pertenece 0 10
temporada lIuviosa si la precipitccion es mayor de 50 mm. Desde el punta de
vista agricola, sequn 10 definicion de 10 Food and Agriculture Organization
(FAO), se habla mas bien de un "perfodo de crecimiento", en el cual la
precipitocion puede cubrir por 10 men os 10 mitad del requerimiento hfdrico
de la veqetocion, definido a troves de la evcpotronspirccion de referencia
(Eto). EI perfodo de crecimiento, entonces, se inicia cuando P > '/2 Eto. La
fecha se determina graficamente, como se ve en el siguiente esquema:
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FECHA DE INICIO DEL PERfoDO DE CRECIMIENTO
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Por una serie de trabajos previos realizados en el Departamento de
Agrometeorolog ia, se disponlo de las fechas de inicio del perlodo de
crecimiento (FIPC), en series de 22 ofios, del perfodo 1968-1989, para los
Estados Monagas, Anzootequi, Guorico, Miranda, Aragua, Carabobo, Cojedes,
Yaracuy, Portuguesa y Barinas. De todas las estaciones analizadas, se torno
una muestra de 42 estaciones, aquellas que garantizaban un perfodo de
registro perfecto.

Esta muestra de 42 estaciones se subd ividi6 en tres muestras, con
estaciones representativas de las regiones Llanos occidentoles, Llanos centrales
y region centro-norte, y Llanos orientales, en adelante designadas por
"Occidente" (con 13 estaciones), "Centro-Norte" (con 14 estaciones) y"Oriente"
(con 15 estaciones). Se prefirio disminuir el numero de estaciones por region,
pero mantener la loqico espacial de la diferencia en la fecha de inicio del
periodo de crecimiento, -mediados de abril en el occidente del pais, mediados
de mayo en la zona central y mediados de junio en la zona oriental-.

Se construyeron archivos para el onolisis estcdistico de cada regi6n; el
correspondiente a Oriente consta de 330 valores (15 estaciones x 22 enos), el
de Centro-Norte de 308 valores (14 estaciones x 22 enos) yel de Occidente de
286 valores (13 estaciones x 22 enos], Como onolisis estodlsticos bosicos se
obtuvieron los valores de la media, la mediana y la desviaci6n estcndcr, osl
como los terciles (valores correspondientes a las probabilidades de 33% y 66%).

Como datos para considerar al fen6meno ENOS se utilizaron las
cnornollos de la Temperatura Superficial del Mar (ATSM) de la reg ion del
Padfico, denominada "Nino 3". Se usaron tornbien las ATSM del Atlontico
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Norte Trop ical , en adelante referido como Atlcntico Norte. Para estos valores
tambien se calcularon los terciles, para coda uno de los 12 meses del ono,
para cada cornbinocion bimensual y para cada cornbinocion trimestral (en
total, 36 variables para cada uno de los oceonos).

Tanto las FIPC como las 72 variables oceonicos se codificaron sequn los
terciles, csl :

VAL0 RES <'"QUE EL TERCIL INFERIOR
VALORES ENTRE LOS DOS TERCILES
VALORES > QUE EL TERCIL SUPERIOR

,VALO RES < QUE EL TERCIL INFERIOR = SITUACION FRIA
!YALORESENTRET6S -DOS TER~C~IL=ES~---=--S-Ifu-A-CION NEUTRA

VALORES > QUE EL TERCIL SUPERIOR = SITUACION CALIENTE

Adicionalmente, se creo una c1asificaci6n para las situaciones combinadas
Atlontico Norte - Niri o 3, com o sigue:

Usando el programa estadfstico STATGRAPHICS, se calcul6, para cada
una de las tres regiones, si habfa una diferencia significativa (a = 5%) entre 10
FIPC promedio general (todas las estaciones, todos los arios) y las FIPC
promedio de los subconjuntos formados por las FIPC de los enos
correspondientes a cada una de las situaciones (neutra, caliente, frla), en
ambos oceonos, aSI como con las situaciones combinadas.

EI onclisis se realize considerando las situaciones oceonicos en 6 meses:
octubre, noviembre y diciembre del ario anterior 01 de 10 FIPC,y enero, febrero
y marzo del mismo ario. Recuerdese que en el area de estudio, las FIPC
vorion , grosso modo, entre marzo y junio.
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Se encontraron diferencias significativas al nivel del 5% en las FIPC
respecto al promedio general, sequn las diferentes situaciones, en
prccticornente todos los meses utilizados en el cnolisis, por 10 que, en principio,
podrfa considerarse que se cuento con un elemento que podrfa ser util para
el pron6stico de la lIegada de la temporada lIuviosa, con unos dos a tres
meses de anticipaci6n.

En la siguiente tabla se relacionan que situaciones en cada uno de los 6
meses implican FIPC significativamente diferentes por estar por debajo de la
media general (fechas tempranas) 0 por encima de la media general (fechas
tardfas).

CLASIFICACION DE LAS FECHAS DE INICIO DEL PERIODO DE CRECIMIENTO
SEGUN SITUACIONES EN EL ATLANTICO NORTE Y EL PACIFICO (NINO 3)

I TEMPRA",Ill.,S TARDIAS
OCCID. AN N3 AN N3

OCT. 0 0 1 1
NOV.
Ole. 1
ENE. a 1
FEB. i
MAR. a 2

I TEMPRANAS TARDIAS I
l CEN .-NOR. AN N3 AN N3 !

OCT. 0 0 2 !

NOV. 1 0 2 I

Ole. 1 0 2
ENE. I 1 0
FEB. 1 2
MAR. 1 a 2

.-

f TEMPRANAS TAROlAS
• ORIENTE AN N3 AN N3;

I -OCT. 0 • 2 I 2
NOV. 1 0 2 2I

I Ole. I 1 a i a 2
.-

I ENE. 1 0 I a 2

I FEB. 1 I 2
I

II MAR. I 1 0 2 2I
~.

! -- ._,
_ ·-..... __ t__• _ _~·...._-..-. . ___ ~__•

\
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Puede observarse que el rasgo mas cormin en todos los meses y todas
las regiones es la relaci6n de fechas tempranas, cuando Nino 3 esto neutro
(situaci6n 0); tcrnbien se observa que las regiones Centro-Norte y Oriente
parecen funcionar de un modo mas similar, mientras que Occidente muestra
un comportamiento relativamente diferente.

En Centro-Norte y Oriente las fechas tempranas eston relacionadas
fundamentalmente, como ya se dijo, con Nino 3 neutro, y con un Atlontico
Norte caliente (situaci6n 1), mientras que las fechas tardfas se asocian mas
con un Arlcntico Norte frfo (situocion 2), especialmente en Oriente. Por el
contra rio, en Occidente, las fechas tardfas eston asociadas a situaciones
calientes, especialmente en Nino 3.

Este mismo procedimiento se reolizo para las situaciones combinadas,
obteniendose la tabla siguiente:

CLASIFICACION DE LAS FIPC SEGUN LAS SITUACIONES COMBINADAS
EN EL ATLANTICO NORTE Y EL PACIFICO (NINO 3)

r

I TEMPRANASO CCIO. TARDIAS

l- OCT. ---+- 1-2 ~

NOY. I 4 5
I --

DIC. i 4 5- I ---------_--.,.
ENE. 1-4 5-9--_.._ - - -- ---- ----
FEB . 6.._--- ....-.:..-

MAR. i
tEN-NOR. TEM PRANAS ! TARDIAS

OCT. 1-2-4 5-7
-'~" " -" " --"--'" "' ----NaY. 4 0,..=-:>_.0-_....-.._ ..-'0 ._

DIC . 4 2_. . 1 _ ._~__.. .- ._- _.. --EI"-lE. 4.__..._--._.__..
FEB. 6 9 -.
fl/\AR. 4 8-9

ORIEi\JTE TEMPRANAS f TARD:AS
OCT. i 2-4 .l 5-7-9- - . _._.__._- '- -r---- -- .--~._- --_.-
NOV. --t 4-8 J 5-7-9-'--"--':' ._..- ._........~._---- _....__.~_.... . , ,

DIC. 4 L 2-3-9
- _.- 1--' ~ -,_.,--~-_._,-

ENE, 4-7 ' 3L : _ ___•

._----+-~-~. . . _.~.._--
FEB. 6 i 9

-, ~ f- . c e _ -r-----S'--<j--- -·..--u·-lMAR. 4
~

I _
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En esta tabla se puede observar el predominio de las situaciones tipo 1
y 4 asociadas a fechas tempranas. EI tipo 1 implica que ambos ocecnos estcn
neutros, mientras que el tipo 4 representa un Atldntico Norte caliente y un
Nino 3 neutro.

En nuestras situaciones combinadas, los tipos 2, 5 y 8 implican un Nino
3 caliente [sequn nuestro definicion, con anomallas mayores al tercil superior).
No necesariamente esto implica que todos los arios sean Nino. Igualmente,
los tipos 3, 6 y 9 implican un Nino 3 frfo (sequn nuestra definicion, con
anomallas rnenores al tercil inferior), no necesariamente esto implica que
todos los enos sean Nina.

Las situaciones de Nino 3 caliente (2, 5 y 8) aparecen asociadas, en
algunos de los meses, tanto a FIPC tardfas como tempranas; sin embargo, se
observa un predominio del tipo 5 (Nino 3 caliente, Atlcntico Norte caliente)
asociado a las fechas tordlos, especialmente en Occidente.

Por el contrario, las situaciones de Nino 3 frio (3, 6 y 9) aparecen
predominantemente asociadas a fechas tordlos, especialmente en Oriente y
Centro-Norte. La unico situccion de este tipo asociada a fechas tempranas, es
la 6 en febrero. Es de hacer notar que esta situocion se presento solo una vez
en 22 enos, en febrero 1981, que es el ario mas lIuvioso del perlodo analizado,
y en general uno de los mas lIuviosos en el pais.

Los resultados del estud io senolon que el fenorneno ENOS no afecta de
modo similar a todo el pafs ; hacia Occidente parece efectivamente estar
relacionado con fechas tordios de inicio de la temporada lIuviosa, 10 cual se
corresponde con la idea generolizada de que EI Nino provoca sequio en el
norte de Suromerico . Sin embargo, en Centro-Norte y Oriente las situaciones
tipo Nino (Pacifico caliente en el oreo Nino 3) provocan indistintamente fechas
tempranas, normales y to rd los, por 10 que podrfa concluirse que la influencia
del ENOS est6 matizada por otros facto res, en este caso, evidentemente, por
la situocion del Atlontico Tropical Norte.

Otro resultado significativo es que las situaciones frlcs en cualquiera de
los dos ocecnos se asocian a menudo con fechas to rdlcs, en todo el terr itorio
analizado.
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Aunque en este informe no se presentan los valores de las diferencias,
se not6 que en general los enos con situaciones calientes, tanto del Pacffico
como del Atlcnfico, presentan mayor variabilidad en las fechas de inicio, siendo
10 desviaci6n estondor bastante elevada, mientras que los enos con situaciones
frlos las fechas tienden a ser mas uniformemente tordios.

Es necesario continuar con el estudio, ya que oun faltan analizar otros
factores que, te6ricamente, estarfan influyendo sobre el comportamiento
otmosferico del pars, como par ejemplo, 10 temperatura del Atlcntico Tropical
Sur, especialmente para la regi6n Guayana, 0 como 10 variaci6n del viento en
altura (oscilaci6n quasi-bianual).
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,

7/

En primer lugar, me permito agradecer en nombre de la FAO, y en el
mfo propio, la invitaci6n a participar en esta reuni6n, la cual nos ha dado la
oportunidad de exponer nuestra acci6n en esta coyuntura.

Como es bien sobido, la FAO de acuerdo con su mandato de elevar los
niveles de nutrici6n y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones
rurales, tiene una prioridad concreta: fomentar la agricultura y el desarrollo
rural sostenibles como estrategia a largo plazo para el aumento de \a
producci6n y la seguridad alimentaria, conservando los recursos naturales y
el medio ambiente.

En una situaci6n como la provocada por el fen6meno de EI Nino, la
FAO puede actuar en varios niveles, bien sea proporcionando informaci6n 0

asistencia tecnica y de emergencia a los pafses que 10 soliciten.

Desde mediados de 1997/ la FAO ha estado monitoreando y alertando
a la comunidad internacional sobre el impado en \a agricultura, foresterfa y
la pesca de las serias cnornollos clirnoticos presentadas en todo el mundo y
que se cree son resultado de EI Nino. En varias partes del mundo, los graves
disturbios otrnosfericos han repercutido en la producci6n de cosechas,
suministro de alimentos, ganaderfa, pesca y la foresterfa .

La FAO ha tomado una serie de medidas para asegurar que la comunidad
internacional este permanentemente informada del desarrollo de EI Nino y
del posible impado que pueda tener a escalas mundial, nacional y local en la
seguridad alimentaria. La FAO trabaja en estrecha colaboraci6n con los
gobiernos donantes, ONG, y otras agencias humanitarias, para aliviar los
efectos causados por las anomallas clirnoticos asociadas con EI Nino.
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La FAO est6 permanentemente involucrada, ayudando a los parses a
prepararse para responder a las adversidades del impacto de El Nino. En
varios parses miembros de la orqonizocion se ha aumentado la vigilancia con
los gobiernos sobre las variaciones clirncticos para permitir establecer y
desarrollar escenarios de impacto. 'Iornbien ha enfatizado en el desarrollo de
actividades que tienen una adicional relevancia preventiva en vislumbrar
presentes y futuras anomallas de EI Nino. Ejemplos de las medidas promovidas
por 10 FAO, incluyen:

• Apoyo en la construccion de pozos y desarrollo de programas de riego
en pequerio escala en el sureste de Africa y America Central.

• Desarrollo de cultivos resistentes a la sequfa ya los ciclones, modelos
para recolectar las cosechos, cultivar la tierra y para la pesca para el sur de
Asia, el Sahel, sureste y oriente de Africa y el Caribe.

• Apoyo en la preporocion de una estrategia para la prevencion de
desastres para los parses miembros de la Autoridad Intergubernamental sobre
Desarrollo, en Africa Oriental.

• Provision de informacion y asistencia directa a los pcises miembros en
politicos y planeamiento forestales apropiados, manejo de bosques y toma
de decisiones en el uso de la tierra, control de incendios, etc.

• Apoyo en la prevencion de inundaciones, a troves de programas de
desarrollo integrado en las cuencas erosionadas en regiones montonoscs, y
apoyo en el disefio y manejo de estrategias para reservas en la seguridad
alimentaria .

Como ejemplo de actividades espedficas en el orden regional global 0

de pofses, podemos mencionar:

Desde las primeras sefioles que anunciaban la lIegada de un nuevo
Nino, la FAO a troves de su Sistema de Informacion Global y Alerta Temprana
(GIEWS) intensifico el monitoreo de los fenornenos c1im6ticos en America Latina,
Asia y Africa. Se ejecutaron misiones FAO/PMA para monitoreo en
aprovisionamiento de alimentos, en marzo en Indonesia, (seriamente afectada
por la sequfa) y, en abril, en Angola, Zambia y Mozambique.
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En America Central, la FAO asisti6 la Unidad Regional de Asistencia
Tecnico (RUTA) en la evaluaci6n de perdidos de cultivos provocados por EI
Nino en la subregi6n.

EI Servicio de Operaciones Especiales de Emergencia de 10 FAO,
considerando los desastres ocasionados por EI Nino en varios parses, efectu6
misiones en America Central, Asia y el Padfico, con el objeto de determinar
necesidades en insumos agrfcolas esenciales para el restablecimiento de la
producci6n y tornbien en intervenciones inmediatas para rehobilitocion.

En el perfodo abril 97-abril 98, fueron reportadas inundaciones en 41
poises, sequlo en 22, e incendios forestales de grandes proporciones en
Indonesia y Brasil (p.e., en Indonesia, las necesidades detectadas por 10 FAO
para asistencia de emergencia fueron de US$18 millones.

La intervenci6n de 10 FAO se ha hecho presente tornbien, cuando ha
sido necesaria, contactando los polses donantes para el financiamiento de
medidas inmediatas necesarias, con base en 10 magnitud de los desastres y
las necesidades en asistencia internacional.

Otro de los importantes impactos negativos de EI N ino es 10 amenaza
de los incendios forestales, favorecidos por las condiciones de sequlo y, en
consecuencia, dada 10 relaci6n entre Horesto y seguridad alimentaria, el
aumento de riesgo de incendios forestales y los dofios que estos ocasionen
tienen un potencial impacto negativo en la seguridad alimentaria, tanto
nacional como en los hogares.

En este sector, las actividades de la FAO, odernos del suministro
continuado de informacion tecnico sobre entrenamiento en la prevenci6n y
control de incendios forestales, incluyen:

I) Monitoreo de 10 situaci6n global con relaci6n a incendios.

2) Preparaci6n de una consulta sobre las politicos relacionadas con
incendios forestales, que este agendada para octubre de 1998 en FAO/Roma.
Esta consulta incluiro cuatro estudios regionales, analizando las causas
sociopoliticos mas importantes de los incendios forestales y las medidas/
acciones requeridas para prevenir y reducir los impados (las cuatro regiones
propuestas son: America Latina y el Caribe, Asia/Pacffico, Africa y
Mediterraneo).

3) Preparaci6n de un estudio para identificar mejores medios que integren
las politicos nacionales y globalespara 1a prevenci6n de incendios; por ejemplo,
alerta temprana sobre condiciones climcficos adversas, tales como EI Nino,
que tienen implicaciones directas en condiciones ambientales que favorecen
los incendios.
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4) Colaboraci6n estrecha con UNEP y otras agencias internacionales
relacionadas con reacciones de emergencia a los incendios forestales.

Otra area donde el impacto de EI Nino es importante y de un modo
general nefasto, es la pesca. La costa occidental de America del Sur produce
entre 12 y 20 por ciento de los desembarques pesqueros mundiales. Esta es
una de las areas mas afectadas por el fen6meno.

EI aumento de temperatura de las aguas de la costa ha causado una
severa disminuci6n en la biomasa y en la producci6n total de pequefios
peloqicos, en particular en las aguas de Ecuador, Peru y Chile.

En la misma zona, como los importantes stocks de sardinas ya estaban
disminuyendo antes del fen6meno, las perspectivas de su recuperaci6n se
deterioraron tornbien, debido a EI Nino 97/98.

Por otro lado, ya pesar de la reducci6n de desembarques en muchas de
las especies de peces mas comunes y abundantes la producci6n de especies
mas tropicales ha aumentado debido al calentamiento de las aguas en el
area, por ejemplo tiburones atunes y algunos tipos de camarones y crustcceos.

La FAO continuoro monitoreando la situaci6n global y regionalmente.
Se mantiene en contacto con la Comisi6n Permanente del Padfico Sur (CPPS),
que cubre el area mas afectada por EI Nino. En este momento se encuentra,
considerando lo posibilidad de apoyar una reuni6n internacional sobre EI
Nino, la cual sera organizada en Guayaquil, en noviembre de este ofio,

Como ejemplo de algunas actividades concretas en el Peru, lo FAO
particip6, con otras agencias del sistema de Naciones Unidas, en la elaboraci6n
de dos cartillas de informaci6n, orientadas a prevenir los efeetos del fen6meno,
las cuales fueron destinadas a las regiones norte y sur del pars. Estas cartillas
han sido utilizadas para reforzar las acciones de los comites de operaciones
de emergencia, con promotores del Instituto Nacional de Defensa Civil, de
los diferentes ministerios, ONG y maestros, con el fin de que el material sea
entendido y atendido.

Antes de terminer me gustarfa resaltar la importancia de toda la
informaci6n que nos fue transmitida por elldeam desde el inicio del fen6meno
y cuya calidad y utilidad para la producci6n de los informes de nuestros servicios
en Roma no fue por el/os mencionada.

A quienes pueda interesar, tenemos una lista de todos los informes
producidos por la FAO a la fecha.
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1.

ACCIONES E INICIATIVAS DE LA CORPORACION

La Corporaci6n Andino de Fomento, CAF, es una instituci6n financiera
internacional cuya misi6n es apoyar el desarrollo sostenible de sus pofses
accionistas y la integraci6n regional. Sus principales socios son los cinco pofses
de la Comunidad Andina: Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru y Venezuela;
cderncs, cuenta entre sus socios a Brasil, Chile, jamaica, Mexico, Panama,
Paraguay y Trinidad y Tobago, y 22 bancos privados de 10 regi6n.

Atiende los sectores publico y privado, suministrando productos y servicios
multiples a una amplia cartera de c1ientes, constituida por los Estados
accionistas, empresas privadas e instituciones financieras. Ala fecha, 10 cartera
de 10 CAF en los poises accionistas asciende a cerca de USD3.800 millones.

En cuanto al fen6meno de EI Nino, especfficamente la CAF viene
trabajando en los siguientes frentes:

Con el objeto de dar apoyo financiero a los sectores econ6micos de los
poises miembros de 10 CAF directamente afectados por las perturbaciones
asociadas 01 fen6meno, en el mes de octubre de 1997, el Directorio aprob6
un "Programa Regional de Prevenci6n de Desastres y Atenci6n de Emergencias
Ocasionadas por EI Nino", por un monto de USD150 miIiones y una asistencia
tecnico con fondos no reembolsables por un mill6n de d6lares. Lasoperaciones
son de riesgo soberano con un plazo total hasta de 12 enos, incluyendo un
periodo de gracia de hasta 5 orios,

Los recursos pod ran ser destinados para atender acciones preventivas y
de atenci6n de emergencias en dos areas: Productiva, sectores agropecuario,
transporte, energla, etc., y social, sectores educaci6n, salud y vivienda, entre
otros.
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2 CU 0

• Prestcrno desembolsado: USD 25 millones.

• Segundo prestcrno para el desarrollo de 10 cuenca del rfo Guayas, por
USD 50 millones. Sera utilizado para el proyecto Sistema de Control de
Inundaciones en el Guayas, zona con un alto potencial agropecuario en proceso
de recuperaci6n . Yo se aprob6 un primer frame por USD 12 millones, y se
encuentra en evaluaci6n otro tramo por el soldo (USD 38 millones) .

• DE P

• Prestorno por USD 20 millones, con destino 01 proyecto Chavimochic
(sistema de riego y agua potable en lo zona de Trujillo). Esta solicitud se
encuentra en proceso de evaluaci6n.

3 .1 Recientemente, se aprob6 un prestorno para la Republica de
Venezuela, por USD 55 millones, que se destinar6 a la Modernizaci6n del
Sistema de Medici6n y Pron6stico Meteorol6gico Nacional (fortalecimiento
institucional, adquisici6n de equipos y mejoras tecnol6gicas, obras civiles,
capacitaci6n, asf como al montaje de una red institucional de coordinaci6n) .

3.2 Actualmente, por solicitud del Consejo Presidencial Andino, reunido
en Quito el pasado mes de abril, la CAF est6 brindando apoyo para ayudar
a los gobiernos a evaluar los impactos del fen6meno de EI Nino 1997/98 Y
sistematizar las experiencias obtenidas, asf como 10 informaci6n proveniente
de los diferentes organismos publicos y privados, nacionales e internacionales,
que hayan estado 0 esten vinculados con este fen6meno en terminos de
asistencia tecnico, financiamiento, donantes (BIRF, BID, IICA, PNUD, Cepal,
entre otros).

Con este prop6sito, 10 CAF ha asignado un monto importante de recursos
tanto tecnicos como financieros, raz6n por la cual iniciativas como 10 presente
nos convocan a aunar esfuerzos de todo orden para identificar con el IICA
acciones regionales de interes cornun y coordinar los trabajos que nos permitan

156



ACCIONES E INICIATIVAS DE LA CORPORACION

orientar oportunamente a los gobiernos para prevenir y mitigar efectos del
fenomeno hacia el futuro.

Es en este contexto que 10 Corporocion invito a 10 Secretaria General de
10 Comunidad Andino y aIIICA, a revisor en forma conjunta las acciones que
separadamente se eston realizando en 10 referente 01 fenorneno de EI Nino,
con el fin de preparar estrategias comunes que permitan lIegar oportunamente
y con mas fuerza hasta las zonas y poblaciones mas vulnerables en los poises
socios de 10 CAF.

D

•

Objetivo del programa: dar apoyo financiero a los sectores econornicos de
los poises miembros de 10 CAF directamente afectados por las perturbaciones
asociadas 01 fenorneno de El Nino-Osci/acion Sur (ENOS).

Estructura del programo: el programa comprende tres elementos: facilidad
crediticia de hasta US$150 millones; cooperocion tecnica no reembolsable de hasta
US$l millen, y outorizocion para flexibilizar desembolsos de prestornos vigentes.

Prestatarios: gobiernos de los polses miembros afectodos por EI Nino.

Descripcion del programa: con el programa se pretende reducir el costo de
los dories moteriales y humanos, el impocto directo e indirecto que estes ocasionan
o 10 econornfo de los poises, y mejorar el nivel de preporccion para, incluso,
oprovechor productivamente los pr6ximos episodios. Para lograr estose requiere: i)
atender con prontitud las emergencias y desostres que ocurran como consecuencia
de efectos asociados 01 fenorneno de EI Nino, ii) tomar occiones preventivas que
reduzcan 10 magnitud de los desastres, y iii) planificar con suficiente cnticipocion
occiones pora estor mejor protegidos en el proximo episodic.

Destino de los recursos: otender requerimientos finoncieros de acciones
preventivas y de ctencion de emergencies identificables en dos areas: productive
(sectores de transporte, energfa agrfcola y otros) y social (sectores de educocion,
salud, vivienda y otros)
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Beneficios del programa: reducir perdidos econornicos y produetivas. Disminuir
costas de rehobilitccion de las areas e infraestruetura afedada. Aliviar presiones en
tesorerfa, evitando desvfo de fondos que afeetan y atrasan proyedos de inversion
en plena ejecucion,

Riesgo: referido a consideraciones de corocter administrativo, debido a la
urgencia y velocidad eon que se desarrollan los acontecimientos, para 10 eual esto
previsto requerir una adecuada capacidad institucional que permita atender con
agilidad yefieiencia la distribuei6n de los reeursos.
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EI nombre del fen6meno EN hace referencia a 10 aparici6n peri6dica de
agua mas colido de 10 habitual en las zonas oriental y central del oceano
Padfico, a 10 largo del Ecuador, 10 que puede provocar cambios imprevistos y
a menudo indeseables en el equilibrio clirnctico de todo el mundo,
especialmente en el de las regiones tropicales. Es necesario diferenciar el
fen6meno EN de 10 corriente cclido del EI Nino, 10 misma que desciende
anualmente desde el Norte, entre eJ 18 y 25 de diciembre siguiendo el perfil
de las costas de California, en los Estados Unidos, hasta buena parte del
Peru, desplazando a 10 corriente frio de Humboldt. Este descenso sucede en
el solsticio de invierno del hemisferio norte. Cuando ocurre este fen6meno
oceonoqrofico, se produce outornoticornente el cambio de estaci6n en las
costas del Padfico, pasando de 10 epocc seca a 10 lIuviosa. Estos aspectos se
trotordn con mayor profundidad en eJ copltulo III.

EN esto considerado como un enorme fen6meno otrnosferico y ocecnico
que trastorna peri6dicamente los patrones clirneticos planetarios y desencadena
desastres naturales en todo el mundo. EI ultimo fen6meno intenso tuvo lugar
en 1982 y 1983 y se 10 consider6 como el mas destructivo del presente siglo.
Se Ie atribuyeron casi 2.000 muertes en todo el planeta, cdernos de defies
materiales por mas de 1.300 millones de dolores.

Algunos cientfficos consideran que EN de 1997-1998 tal vez lIegue a
catalogarse como "el acontecimiento c1im6tico del siglo". Los rneteoroloqos
comenzaron a observor el crecimiento del fen6meno EN en mayo de 1997,
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meses antes del perfodo en que hebron comenzado a desarrollarse estos
fen6menos en el pasado. En agosto de 1997, una enorme masa de agua
colido (bolsa de agua) formada en el oceano Pacffico ecuatorial, fue sefinl de
la proximidad de EN. Esta masa habfa aumentado de tomofio hasta alcanzar
vez y media el tcrnono de los Estados Unidos, 10 que constitufa un nuevo
record. Adernos, la temperatura del agua del oceano Pacffico era unos 4.5 °C
mas alta de 10 normal, con 10 que sobrepasaba los valores de EN de 1982
1983.

En los primeros meses de incidencia del fen6meno, se esperaba una
repetici6n de las alteraciones c1im6ticas que ocomporioron cl de 1982 y
1983; por esta raz6n las personalidades de la pollficc, la economic, organismos
de auxilio y medios de comunicaci6n pronosticaban un ono de inundaciones,
incendios y sequfas. Sin embargo, los tecnicos y cientfficos eran mas prudentes
a 10 hora de efectuar predicciones tan terribles. No obstante, los hechos
ocurridos hasta la presente fecha permiten serialar que estamos ante 10
presencia de un "Mega Nino".

U~oIU"'~ 5UtUl~,1

Se conoce que el fen6meno EN, al producir cambios en la temperatura
del oceano Pacffico asf como disturbios atmosfericos afecta principalmente la
Cuenca del Pacffico, ya sea por exceso de lIuvias 0 por marcadas sequfas. Sin
embargo, EN de 1997 y 1998 ha dejado sentir sus efectos a escala global. La
presencia de agua c6lida en el Padfico oriental perturba fundamentalmente
10 cadena trofico marina y pone en peligro a peces, aves y mamfferos. Las
temperaturas colidos en el oceano obligan a muchas especies marinas como
anchoas, salmones 0 calamares a migrar en busca de aguas mas fries donde
obtener alimento (plancton). Cuando esto ocurre, las aves y mamfferos marinos
que se alimentan de ellos sufren a menudo perdidos espectaculares en sus
poblaciones; asf tenemos que durante el fenorneno EN de 1997 y 1998, 10
costa de California se lleno de miles de ccdoveres de osos marinos
septentrionales y leones marinos de California, que habfan sucumbido por el
hombre. Muchos otros ejemplares, demacrados y debilitados, acudieron a
las playas a morir. Algo similar ocurrio, 01 observar la rniqrocion anormal de
especies nativas de las islas Galapagos hacia las costas ecuatorianas.

Adernos de este impacto en la biologfa marina, es importante destacar
el efecto devastador de las fuertes precipitaciones sobre los ecosistemas
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terrestres, que causan un enorme proceso erosivo del suelo, grandes deslaves
con lo consecuente sedimentocicn de materiaJes en los cauces de los rios de
las cuencas bajas; esta sedirnentocion, sumada al exceso de lIuvias, son las
principaJes causas de inundaciones que afectaron a las poblaciones ubicadas
principalmente en barrios urbano-marginales, con la lamentable perdido de
vidas humanas, y los cuantiosos defies ocasionados a la produccion
agropecuaria y a la infraestructura en general, incluidas las vias de
cornunicocion. En determinadas zonas del planeta, donde el fenorneno EN
ha provocado extremas sequlos, los efectos han impactado tremendamente
en la seguridad alimentaria por la gran escasez de produdos al haberse
perdido las cosechas y por la imposibilidad de continuar cultivando.

En la zona de los tr6picos, EN tornbien parece fomentar el crecimiento
de organismos que transmiten enfermedades al ser humano, causando en
algunos casos verdaderas epidemias. Por ejemplo, la humedad excesiva en
zonas normalmente secas, fomenta la difusion de organismos transmitidos
por el agua, que provocan enfermedades como la hepatitis, la disenterla yel
colero: las inundaciones causada por las lIuvias tienden a concentrar gran
cantidad de aguas estonccdos, que proporcionan un habitat adecuado para
la reproduccion de los mosquitos que transmiten enfermedades como la
malaria, la fiebre amarilla 0 la encefalitis; tornbien, estas condiciones son
propicias para lo presencia del temible hantavirus transmitido por las ratas

Estas condiciones de lIuvias excesivas, provocan defies a la infraestructura
de los servicios bcsicos, Las inundaciones revientan las alcantarillas e inhabilitan
las plantas de tratamiento de agua; esto aumenta el riesgo de enfermedades
digestivas, parasitarias y dermotoloqiccs. EI aumento de las lIuvias eleva,
cdernos, la incidencia de enfermedades como el paludismo 0 malaria y
deteriora, en general, la capacidad de los servicios sanitarios para atender a
la poblocion. Varios son los factores ornbientoles, sociales y culturales que
determinan la vulnerabilidad sanitaria de la poblaci6n ante el fenorneno.
Entre los riesgos mas frecuentes de enfermar y morir se cuentan: malaria,
fiebre amarilla, dengue, leptospirosis, hantavirus, enfermedades digestivas y
de la piel, carencias alimentarias, desnutricion infantil, ahogamiento y
mordeduras de serpientes. Los efectos para los pobladores del campo son}
sin duda, mayores que para los de las ciudades; sus condiciones de vida son
mas preccrios, tienen menos servicios de salud y mayores dificultades para
lIegar a ellos.

Los efedos del fenorneno EN, que se indicaron en pcrrofos anteriores,
repercuten de manera general en las condiciones socioeconcmicos de la
poblocion. AsI, en las areas que han sufr ido el impado de las fuertes lIuvias 0
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de las marcadas sequios, existe un gran nurnero de damnificados que han
perdido sus viviendas, que demandan albergues, alimentos y medicines, aSI
como asisteneia social de todo tipo. Como es 16gico, estas demandas implican
un impado directo en la economic de los poises, que han debido recurrir al
endeudamiento externo y a la ayuda humanitaria para solventar estos
imprevistos. Adicionalmente, grandes inversiones deberon ser destinadas a
la reconstrucei6n vial, la dotaci6n de viviendas y servicios bosicos. Estos gastos
no previstos han puesto en apuros a los gobiernos de los poises afectados por
el fen6meno EN.

Igualmente, las instituciones que tienen que ver con la mitigaei6n de
estos problemas como los ministerios de salud, obras publiccs, medio ambiente,
agricultura, bienestar social y otros han enfrentado serios problemas, en su
capacidad de respuesta para afrontar los efectos de un "Mega Nino".

1. COPllSECUENCllA
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Siendo las fuertes Iluvias y las extremas sequfas los factores
preponderantes del fen6meno EN, trataremos sus efeetos en el sector
agropecuario por separado.

Las exeesivas precipitociones causan dofios al sector agropecuario por
efecto de largos perfodos de inundaciones de los campos agrfcolas, asf como
destrucci6n de campos agrfeolas e infraestruetura por efecto de los
desbordamientos de rlos, riaehuelos y esteros, con la consecuente perdido de
los cultivos, especialmente de los localizados en las cuencas bajas de las
vertientes del Pocifico. AI prolongarse 10 epoco lIuviosa, las inundaciones y
desbordamientos de rios, hacen imposible mantener las programaciones de
siembra dadas en condiciones normales, 10 cual origina un lucre eesante en
todo el sector agropecuario, por el tiempo que demore en concluir el fen6meno
EN.

Adicionalmente, la combinaci6n de temperatura y humedad elevadas
crean condiciones propicias para un mayor desarrollo de los pat6genos que
atacan a los cultivos; aSI como, una disminuci6n de predatores y porositos
entom6fagos, situaci6n esta que agrava la fitosanidad en todas las areas
afedadas; sin contar con un incremento en los costos de producci6n, la calidad
del producto y el deterioro del medio ambiente debido al uso de mayores
dosis yfreeuencias de aplicaci6n de produdos agroqulmicos para contrarrestar
la mayor incidencia de plagas y enfermedades
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En las areas en las que el fen6meno EN ha causado extremas sequins,
la afectaci6n al sector agropecuario esequivalente al anterior, tanto po r perdido
de cosechas como por lucro cesante, al no poder realizar las siembras en
forma normal. Las extremas sequlas, iguolmente, han causado problemas de
falta de alimentos, migraci6n campesina y, en algunos casos, reducci6n de
los caudales que alimentan a represas destinadas a 10 generaci6n
hidroelectricc, con los naturales problemas de deficit de energla y mayores
gostos en generaci6n terrnoelectrico. Estimaciones hasta la fecha, en 10 que
va del actual fen6meno EN, reporton perdidos direetas del sedor agropecuario
en la regi6n Andina de aproximadomente 3.000 miJlones de d6/ares, sin
considerar el lucro cesante.

Independientemente de que el fen6meno EN ha puesto en riesgo la
seguridad alimentaria de zonas y pclses afedados, se han puesto de manifiesto
los mecanismos que operan en el marco comercial de globalizaci6n yapertura
de fronteras; asf, podemos serialar que en algunos poises como Ecuador y
Peru, la importaci6n de frutos tropicales como naranjas, mangos y otros, tuvo
incrementos muy siqnificctivos, dando oportunidad para que poises que no
sufrieron los embates del fen6meno EN incrementen sus exportaciones. En
este contexto, tornbien es necesario serialar que la provisi6n y oferta de semillas
ser6 muy limitada en las zonas y poises ofectad os, 10 que implicoro tomar
medidas emergentes para reactivar el sector agropecuario, una vez que pasen
los efectos del fen6meno EN. Para 10 cual se deber6 pensar en dos estrategias:
1) apoyar y fortalecer a las empresas de semillas nacionoles, y 2) busca r
mecanismos de importaci6n de semillas, asegurando la calidad y aspectos
fitosanitarios.

EI nombre de fen6meno EN hace referenda a la aparici6n dclica de
agua mas cclidc de 10 habitual en la zona oriental y central del oceano Padfico,
a 10 largo del Ecuador, 10 que puede provocar cambios imprevistos y a menudo
indeseables en el equilibrio clirnotico de todo el mundo, especialmente en el
de regiones tropicales. Algunos cientificos serialan que en promedio EN aparece
cada cuatro arios y medio, pero puede repetirse cada dos arios 0 tardar hasta
10 arios en volver a ocurrir; sin embargo, los grandes eventos tienen un
comportamiento errotico.

Antes de entrar en mayores detalles sobre el complejo fen6meno de EN,
es precise diferenciar el comportamiento de lo corriente colido de El Nirio,
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proceso anual que normalmente se presenta durante la estaci6n del verano,
del fen6meno EN propiamente dicho.

•1

Es una corriente colido generadora de Iluvias, que desciende anualmente
desde el norte y lIega a las costas ecuatorianas y peruanas entre el18 y 25 de
diciembre, lIegando a desplazar ala corriente frio de Humboldt, que se origina
en las gelidas regiones del Polo Sur y avanza hacia el norte bordeando el
perfil costanero de Chile, Peru y Ecuador, hasta los cobos San Lorenzo y Pasado,
desde don de gira 01 oeste, paralelo a 10 linea ecuatorial, cruzando a troves
del orchipieloqo de Galapagos. Esta corriente cclido del oceano, que se
presenta alrededor de la Navidad, es cornunrnente denominada corriente del
Nino por los pescadores del Litoral norte Peruano.

Cuando sucede este fen6meno ocecnoqrcfico, se produce
outomcticornente el cambio de estaci6n en las costas centroamericanas y del
norte de Surornerico, pasando de la epoco seca a 10 lIuviosa. La intensidad
con que se presenta 10 estaci6n lIuviosa estero supeditada al grado de
desplazamiento que haya sufrido la corriente de Humboldt. EI avance de 10
corriente colido de EI Nino sobre 10 frio de Humboldt, varia anualmente y
evoluciona siguiendo un patr6n de conduda ciclico. Este ciclo comienza cuando
la corriente de EI Nino baja aproximadamente 80 millas y, a partir de 10 linea
equinoccial, desplaza 10 corriente de Humboldt 110 millas hacia el occidente
de las costas ecuatorianas; este perfodo inicial es intensamente seco pero va
decreciendo paulatinamente, ofio tras ofio, hasta que lo corriente de El Nino
alcanza su maximo descenso sobre las costas peruanas, 720 millas de 10
linea equinoccial, desplazando a 10 de Humboldt 200 millas hacia el occidente,
con 10 que se propician temporales fuertes sobre las costas ecuatorianas y del
norte del Peru.

La primera etapa de este ciclo, hasta alcanzar el maximo descenso,
dura nueve cfios. En la segundo etapa empieza a retroceder anualmente el
avance de 10 corriente de EI Nino, hasta lIeger 01 punto inicial (80 millas de
bojodo y 110 millas de desplazamiento) a manera de un movimiento pendular.
En total, todo el proceso dura 18 ofios. En definitiva, las lIuvias estcn en
relaci6n direda con 10 distancia a 10 que haya sido desplazada la corriente de
Humboldt. Cuando esto lIega al maximo acercamiento a las costas
ecuatorianas, las sequlcs son mas fuertes,

Bajo este postulado, el ciclo de 18 enos, establecido por mediciones
durante 61 enos consecutivos, se divide en cuatro fases: dos de cuatro enos y
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dos de cinco enos (5-4 y 5-4). Las de cinco enos incluyen los cfios topes de
maximo acercamiento y alejamiento de 10 corriente de Humboldt (110 y 200
millas), deterrninondose aSI: cinco enos de cfrculo maximo seco, cuatro enos
de seco Iluvioso, cinco enos de maximo lIuvioso y cuatro de lIuvioso seco.

L FENOIME"O L

En relaci6n con el fen6meno EN, es importante subrayar que oun no se
cuenta con una explicaci6n cientffica que permita entender las verdaderas
causas que originan el fen6meno, es decir, 10 comunidad cientffica no sabe
con certeza que factor 0 factores 10 desencadenarfan, ni la forma como se
activarfa. Existe una interrelaci6n entre lo ocurrencia de EN y 10 alteraci6n de
los centros de presiones sobre los ocecnos, mcnifestcndose en onomollos en
10 circulaci6n general de la atm6sfera con efectos muy variados a nivel global
(exceso de lIuvias y extremas sequfas).

Algunos estudiosos seriolon que el complejo proceso del fen6meno EN
se origina por un debilitamiento del anticicl6n del Poclfico sur, 10 cual provoca
que los vientos alisios del sureste se debiliten e inclusive cambien de sentido
en el Pacffico ecuatorial, hociendose presentes los vientos del oeste. EN,
concebido como un fen6meno extraordinario, tiene lugar cuando 10
temperatura superficial del Padfico ecuatorial au mente unos cinco 0 mas
grados. Una vez comenzado este fen6meno, suelen pasar entre 12 y 18 meses
hasta que las temperaturas superficiales del mar vuelvan a susvalores normales.

Los cientfficos han averiguado tornbien que EN es 10 fase colido de un
ciclo que incluye una fase frfa, lIamada La Nina, que aparece cuando el agua
superficial del Pacffico oriental esto anormalmente frfc. En las ultimos dos
decodes, ha habido menos interes cientffico en La Nina porque se han
producido menos fen6menos frfos que cclidos. Aunque tcrnbien existen
anomallas climoticos asociadas con La Nina, los investigadores no han
dedicado aun una atenci6n significativa a esta fase del ciclo,

EI termino EN se empleaba originalmente para describir la lIegada local
y estacional de agua colido frente a las costas del centro de Surornerico.
Gradualmente, los cientfficos empezaron a aplicar este nombre exclusivamente
a los fen6menos mas duraderos y de menor frecuencia. Sin embargo, hasta
finales de la decode de 1960, la mayorfa de los cientfficos oun consideraba
que EN era solamente una perturbaci6n oceanica local.

En 1969, el cientffico de 10 atm6sfera, Jakob Bjerknes, de la Universidad
de California, en los Angeles (UCLA), present6 la teorla de que la aparici6n
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de agua colidc a 10 largo dellitoral central del Pacifico de Sudamerica estaba
relacionada con trastornos otrnosfericos al otro lado del oceano Padfico. Con
ello, Bjerknes fue el primero en sugerir que EN era una perturbaci6n clirnotico
que abarcaba todo el oceano Padfico, un fen6meno conocido actualmente
como \a "Oscilaci6n Meridional" (Southern Oscilation, SO).

La Oscilaci6n Meridional es un movimiento de voiven en la presi6n del
aire medida en dos zonas representadas por dos puntos situados a ambos
lados de la cuenca padfica: Darwin (Australia) y Tahiti). Cuando la presi6n es
baja en una de las zonas, suele ser alta en la otra. La combinaci6n de los dos
procesos EN (EN) y Southern Oscilation (SO) produce EN+SO=ENSO, un
fen6meno integrado marftimo y otrnosferico que abarca toda la cuenca del
Padfico. Actualmente, se cree que un fen6meno ENSO trastorna el tiempo
atmosferico en todo el planeta. A pesar de que EN se referfa tradicionalmente
a un fen6meno local y el ENSO era un acontecimiento que afectaba a toda la
cuenca, muchos cientfficos utilizan ahora ambos terminos de forma
intercambiable. Por tanto EN se refiere tambien al fen6meno mas amplio.

Otros investigadores senolon que, en situaciones normales, las
condiciones atmosfericas desplazan ligeramente el volumen de agua del
oceano Padfico hacia la costa este. En las condiciones de EN, por algun motivo
de origen incierto, las corrientes otrnosfericos quedan alteradas, disminuyendo
de intensidad en su direcci6n habitual (oeste-este) 0 incluso invirtiendose.
Esta disminuci6n 0 incluso inversion de la corriente superficial, causa una
variaci6n del nivel del oceano que, en algunos Nines puede IIegar a los 40
centlmetros. Paralela mente, se da un incremento de la temperatura superficial
del oceano (en EN de 1982 de hasta B°C) y un descenso de lei termoclina
(linea que separa las aguas frfas ricas en nutrientes, de las colidos mas pobres),
que con IIeva importantes consecuencias sobre la vida marina. En la costa, las
aguas se mezclan por efecto de las corrientes naturales originadas por el
impado de la masa ocuctico sobre el continente. Durante un perfodo normal,
estas corrientes mezclan el agua frfa con la colido, pero durante EN, el descenso
de la termoclina impide esta mezcla, ya que la corriente no desciende al
descender lo termoclima.

La anomalfa terrnico de la superficie oceanica altera el c1ima habitual
de las regiones afectadas (costa de Surornerico, especialmente Peru, Ecuador
y el Archipielcqo de Galapagos). Estaalteraci6n se manifiesta en fuertes Iluvias
que causan inundaciones, asf como extremas sequlos. Areas habitualmente
hurnedos del interior entran en un perfodo de sequfa, mientras que el desierto
f10rece de forma exuberante por las generosas precipitaciones. Lagunas
ondinos se secan totalmente, mientras que en otras zonas, las IIuvias torrenciales
arrasan con los puentes, caminos, lomas y, en algunos casos, vidas humanas.
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EI fen6meno ENSO 1997 y 1998 tiene repercusiones pJanetarias, que
son diversas y de gran alcance. Suelen incluir sequlas en el sur de Africa, el
noreste de Brasil, Indonesia, el este de Australia, el sur de Filipinas y America
Central. Han ocurrido las inundaciones en el norte del Peru, Ecuador, el Sur
de Brasil, el norte de Argentina y Uruguay, entre otras zonas. En la India, el
monz6n con el que lIegan las vitales lIuvias tiende a hacerse irregular y la
producci6n de alimentos se vuelve menos fiable. Por ejemplo, los cientfficos
han relacionado EN que empez6 en 1997 con la ausencia de precipitaciones
que agost6 las cosechas y provoc6 inmensos incendios forestales en Indonesia
y Brasil, con la consecuente perdido de su biodiversidad. Asf, en Indonesia,
los incendios afectaron a mas de un mill6n de hectoreos de selva tropical y
produjeron una espesa nube de humo que cubri6 gran parte del sudeste
osictico durante mas de seis meses.

Se ha podido observar tcrnbien que el aumento de la temperatura del
agua del Pacffico oriental afeda fundamentalmente a la cadena tr6fica marina,
poniendo en peligro la vida de peces aves y mamfferos. Las cclidcs
temperaturas obligan a muchas especies marinas a migrar en busca de aguas
mas fries ricas en nutrientes. Cuando esto ocurre, las aves y mamfferos marinos
que se alimentan de ellos disminuyen de manera espedacular sus poblaciones
y, adicionalmente, se producen migraciones inesperadas y anormales hacia
las costas del Pacffico.

De la misma manera, se pueden producir otros fen6menos poco
habituales; asf a finales de 1997, se localizaron peces tropicales como el
merlin, el pez espada y otras especies de aguas colidos en las aguas
generalmente frlos de las costas del norte de California, de Oreg6n y del
Estado de Washington. Sin embargo, las aguas cclidos tcmbien atrajeron a la
caballa del Pacffico, pez que octuo como predador de los salmones j6venes
cuando estes dejan los rfos para entrar en el oceano. Aunque no estcn daras
sus consecuencias a largo plazo, algunos bi61ogos expresan el temor de que
las poblaciones de salm6n de la costa oeste de los Estados Unidos sufran
coldos drornoficos.

En algunas partes del planeta, el ENSO tornbien parece fomentar el
crecimiento de pat6genos que transmiten enfermedades al ser humano. Asf,
la humedad excesiva fomenta la proliferaci6n de pat6genos transmitidos por
el agua, que han provocado enfermedades como la hepatitis, la disenterla, el
c61era yel hantavirus. La gran cantidad de agua estancada proporciona un
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habitat adecuado para la reproduccion de mosquitos transmisores de
enfermedades como la malaria, 10 fiebre amarilla 0 la encefalitis.

Aunque a ENSO se Ie achacan numerosas anomalfas rneteorolcqicos y
clirnoticos adversas en todo el mundo, solo algunas pueden relacionarse
conficblernente con este fenomeno. La conexion entre un Ienomeno de ENSO
en el oceano Padfico y un fenorneno rneteoroloqico extremo en otro lugar del
planeta se determina objetivamente de dos formas: en primer lugar, los
cientfficos pueden realizar una observocion directa de los mecanismos f1sicos
implicados, como la forma en que las nubes y las precipitaciones acomparian
a la acumulaci6n de agua c6lida en el oceano Padfico. De modo similar, los
cientfficos han observado que los cambios clirnoticos en Norteamerica inducidos
por ENSO son resultado directo del desplazamiento de la corriente de chorro
(una corriente de aire muy r6pida que circula a gran altitud en la atm6sfera)
al cruzar un oceano Padfico anormalmente c6lido.

En segundo lugar, cuando los mecanismos frsicos se desconocen, como
ocurre a menudo en las perturbaciones alejadas de la cuenca del Pacifico
tropical, los cientfficos recurren a 10 correlocion estadfstica. Por ejemplo, 10
conexi6n entre el fen6meno de ENSO y la sequfa en el noreste de Brasil 0 en
sur de Africa es fundamentalmente estadfstica. En esos casos, las estadfsticas
ayudan a establecer la probabilidad de que ENSO tenga un impacto regional
pero no explican por que ocurren.

p

Algunos cientfficos han sugerido que el efecto invernadero, que tiene
como origen 10 acumulaci6n del bi6xido de carbono, el metano y la perdido
de la capo de ozono que atrapa el calor del sol en la atm6sfera terrestre,
reforzado por las actividades humanas, estc alterando de forma fundamental
a EN, debido al calentamiento de manera artificial de 10 atmosfera de la
tierra. Estos cientfficos serialan que, hasta hace poco, los fen6menos de EN
ocurrfan con una frecuencia de entre dos a siete enos y eran por 10 general
suaves. Sin embargo, en el transcurso de 15 enos se han producido dos
fenomenos extraordinarios. Ademos entre 1990 y 1995 se produjeron tres
fen6menos de EN seguidos. Algunos expertos afirman que tomados en
conjunto, constituyeron EN mas largo en dos mil orios.

Otros cientfficos, sin embargo, no estcn de acuerdo en que la historia
reciente de EN sea una demostraci6n del calentamiento planetario. Para
ellos, constituye probablemente el reflejo de f1uctuaciones aleatorias en el
ciclo natural.
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En noviembre de 1991, el programa de Estrategias de Respuesta a
Impactos del Clima Planetario (WCRtP), creado por el programa
medioambiental de Naciones Unidas (UNEP), pctrocino 10 que tal vez fue la
primera reunion de trabajo sobre la relccion entre EN y el calentamiento
planetario. Los participantes en la reunion lIegaron a la conclusion de que
uno tendencia hacia temperaturas planetarias medias mas elevadas podrfa
hacer que los futuros fenornenos de EN fueran mas intensos. Sin embargo,
tornbien sefioloron que EN ha aparecido con bastante constancia a 10 largo
de un perfodo de 5000 arios, tanto durante perlodos colidos como frios, 10
que sugiere que es improbable que cambie lo frecuencia de estos fenornenos

EI Centro de lnvestiqocion de la Oficina Meteorologica de Australia
celebro una reunion similar en 1993 para tratar ese mismo tema, y los
participantes Ilegaron a conclusiones similares. Sin embargo, es importante
indicar que las investigaciones sobre la materia eston aun en una fase
preliminar. Se requiere mucha mas informacion antes de arribar a conclusiones
de la influencia del calentamiento planetario sobre el [enorneno EN.

A pesar de que lo informacion a nivel mundial reporta varios fenornenos
EN, antes de 1982 y 1983; solo fue a partir de estos arios cuando la otencion
del mundo se centro en los impactos globales potencialmente masivos de EN.
Los poises especialmente afectados como Australia, Peru y Ecuodor, empezaron
a dedicar recursos para prever esos impados y mitigarlos. Por su parte, los
climotoloqos comenzaron a prestar ctencion a EN como un fenomeno que
abarca toda la cuenca del Padfico y puede perturbar el c1ima en todo el
mundo, produciendo sequlas, incendios e inundaciones en las zonas
vulnerables.

EI fenomeno de 1982 y 1983 tornbien dio lugar a un importante esfuerzo
internacional de investiqocion para mejor el conocimiento cientffico de EN,
con el fin de prever la Ilegada del Ienorneno con una cntelccion de entre
varios meses y un ario. EI esfuerzo que cornenzo en 1985 y terrnino en 1994
se denomino programa TOGA (siglas en ingles de "Oceano Tropical y
Atmosfera Planetaria") . EI programa TOGA ernpleo nuevos avances
tecnoloqicos para estudiar EN, entre ellos sctelites rneteoroloqicos
especializados, boyas ocecnicos equipadas con complejos sensores y potentes
modelos rneteoroloqicos informatizados. Como resultado de la infraestructura
bosico establecida por el programa TOGA, el fenorneno ENSO de 1997 y
1998 es el mas estrechamente monitoreado de toda 10 historia.

17 1



ANEXO IX • CENTRO REGIONAL ANDINO · IICA

En el caso del fen6meno actual, los cientfficos emplean un amplio sistema
de barcos, boyas y sotelites en el oceano Padfico, que estcn ayudando a
predecir la repercusion y extension de ENSO. La informacion de este sistema
de monitoreo se analiza con la ayuda de potentes computadoras en el Centro
Nacional de lnvesfiqocion Atmosferico (NCAR por sus siglas en ingles) de
Estados Unidos, situado en Boulder, Colorado. Los datos se suministran a los
modelos rneteoroloqicos informatizados, para generar oronosticos de c1ima a
largo plozo.

Por ejemplo, los investigadores emplean una red de boyas desplegadas
a 10 largo del oceano Padfico, fondeadas 0 a la deriva, para controlar la
temperatura del agua a diferentes profundidades, la velocidad y direccion
del viento, las corrientes oceonicos, la humedad y la temperatura del aire.
Esta red conocida como Sistema Oceano Atmosfera Tropical (TAO), es
administrada conjuntamente por Francia, Jcpon, Corea del Sur, Taiwan y
Estados Unidos. La informacion del sistema es transmitida en tiempo real via
sotelite a los centros de investiqocion,

Loscientfficos tornbien equipan en forma rutinaria barcos de oportunidad,
por 10 general buques comerciales que surcan las aguas del Padfico, con
diversos instrumentos de medici6n que recogen informaci6n en zonas remotas
del oceano. Esta informaci6n se transmite a estaciones situadas en las costas
del Padfico.

Los cambios en el nivel del mar se siguen desde el espacio empleando
el sotelite Topex-Poseid6n, lanzado en 1992 por EE.UU. y Francia. Este sctelite
envfa seficles de radar, que rebotan en la superficie del oceano, 10 que permite
medir con precision los cambios en el nivel del mar en toda la cuenca.
Normalmente, el agua esto mas caliente alii donde alcanza un nivel mas alto,
10 que permite localizar el agua cdlidc. Por ello, los cam bios en el nivel del
mar, pueden seriolor un cambio en las condiciones meteorol6gicas normales
y un inicio en el fen6meno EN. EI sotelite Topex-Poseid6n tornbien registra
otros cambios ormosfericos relacionados con EN, tales como la temperatura
superficial del agua, el ritmo de evaporaci6n, la circulaci6n atmosferica, la
cubierta de nubes, los vientos en la superficie del agua y 10 circulaci6n oceanica.

Los datos recogidos por este sistema se emplean en modelos
meteorol6gicos informatizados para predecir el comportamiento de EN. A
veces, estos modelos producen predicciones precisas. Por ejemplo, los
investigadores pronosticaron con precisi6n la lIegada de los fen6menos EN
que empezaron en 1986 y 1991. Sin embargo, tornbien han habido algunos
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folios notables en los pron6sticos. Este fue el caso en 1993 cuando los cientfficos
no consiguieron prever 10 inesperada vuelta de EN, tras el fenomeno moderado
de 1991-1992. Los modelos tampoco prededan 10 aparici6n de un Ni no
extraordinario en 1997.

Entre los factores que limitan 10 capacidad predictiva de los modelos
informcticos est6 el uso de una ffsica simplificada, que no refleja
adecuadamente 10 complejidad de las interacciones atmosfericas y ocecnicos,
csl como 10 naturaleza cooticc y aleatoria de los procesos ambientales.

La prevision del fen6meno EN no ha sido tarea f6cil y con se encuentra
en sus fases iniciales. Lo cierto es que los cientfficos solo han empezado a
considerar EN como un fenorneno que afecta a toda la cuenca del Padfico
solamente desde los mediados de 10 decode del setenta y todavfa no han
observado todas las formas que puede adoptar. Los fenomenos de EN que se
han producido en los ultirnos veinte enos han tenido caracterfsticas diferentes.
EI de 1982 y 1983 sorprendi6 a todo el mundo porque ocurrio en un momento
del crio mas tardfo y fue mas intenso de 10 pronosticado. EN de 1991 y 1992
no descporecio como se prevefa, sino que reopcrecio en 1993, y algunos
cientfficos creen que de hecho se prolonqo cinco enos. EI fen6meno ENSO de
1997 y 1998 cornenzo antes, fue mas intenso de 10 predicho y el agua del
oceano se colento mas rdpidornente de 10 habitual.

En general, los cientfficos han conseguido reproducir por computadora
ellimitado numero de fen6menos EN anteriores ya conocidos. Sin embargo,
su capacidad para predecir acontecimientos futuros con caracterfsticas aun
no determinadas sigue siendo un gran reto. Los cientfficos que estudian EN
aprenden con 10 experiencia.

En 10 actualidad existen varias instituciones que estcn ded icadas al estudio
y monitoreo de este fen6meno; incluyendo las antes mencionadas, podemos
agregar las siguientes:

• National Oceanic and Atmospheric Administration (NOM), EE. UU.

• National Center for Environmental Prediction (NCEP)

• Climate Prediction Center (NCEP)

• Cimate Diagnostic Center (CiRES)

• EI Instituto Geoffsico del Peru

• EI Instituto Oceanogr6fico de la Armada de Ecuador,

• Servicio Regional de Informacion Oceanogr6fica (SERIO)
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• PI:I15PI~CTI urURJll5

EI departamento de Geoffsica de la Universidad de Chile seriolc diversos
indicadores muestran que el actual evento EN esto declinando en intensidad
de una forma muy similar a la del evento de 1982 y 1983. Los modelos de
pronostico indican que este proceso confinuoro durante los proximos meses a
partir de marzo de 1998, aunque no coinciden en la tasa de declinccion, con
10 cual se mantienen la incertidumbre sobre cuales seron las condiciones
predominantes durante el proximo invierno austral.

EI modelo dincmico del NCEP-NOAA anticipa un decaimiento lento
durante los meses posteriores a marzo del 1998, de modo que tanto en el
invierno como en la primavera proxima persistir6n anomallas positivas de la
Temperatura Superficial del Mar (TSM) en el Padfico ecuatorial, aunque de
una magnitud relativamente pequefio.

Por otra parte, tanto el modelo dinomico-estcdlstico desarrollado
conjuntamente por Scripps y ellnstituto Max-Plane, como el modelo estadfstico
desarrollado en el Climate Diagnostic Center (CIRES-NOAA) y los dos modelos
estadfsticos del NCEP-NOAA [rnerodos de oncloqos y de anal isis de correlaci6n
cononico}, estcn anticipando una evolucion hacia un evento (La Nina) que se
producirfa a partir de la pr6xima primavera austral. Para el pr6ximo invierno,
estos modelos pronostican la ocurrencia de una condici6n aproximadamente
normal 0 de anomallas de TSM Iigeramente negativas.

, EC I
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Considerando que los principales efectos del fen6meno ENSO son las
copiosas precipitaciones, extremas sequfas, osl como alteraciones clirnoticos
con efectos secundarios variados en todo el planeta, se onolizoro por separado
el impacto de coda uno de estos sobre los ecosistemas en los que incide.

Lasaltas precipitaciones ocurridas principalmente en el Litoral de Ecuador
y Peru y en algunas zonas espedficas en otros poises, tienen efectos muy
grandes sobre los ecosistemas afectados.

En la vertiente occidental de las cuencas hidroqroficos que desembocan
en el Padfico, los principales dofios causados son: en las partes altas de la
cuenca una marcada erosion especialmente en areas deforestadas que, en
algunos casos, se han transformado en grandes deslaves; en la parte media
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de las cuencas, se han presentado erosiones significativas que han trcido
como consecuencia cambios importantes en la fisiograffa de estas areas; en
las partes bajas de las cuencas, los sedimentos depositados como producto
de la erosion de las partes altos han reducido los cauces de los rfos,
produciendo grandes inundaciones que han afectado campos de produccion,
ciudades y especialmente al sistema vial de todas las zonas afectadas. A manera
de ejemplo, se estima que en Ecuador se han destruido cerca de 7.000
kil6metros entre carreteras principales, secundarias y caminos vecinales; asi
como de 10.000 viviendas, 10 que ha causado algunos decenas de miles de
damnificados; concentrados en los sectores mas pobres.

Esta afectaci6n ecoloqico ha tenido un impacto marcado sobre el sector
agroproductivo, tanto por destrucci6n de cultivos de ciclo corto, perennes y
pastizales, como por los cambios que se han producido en las condiciones
ffsicoquimicas de los campos de produccicn: aspecto que a mermado
considerablemente 10 oferta alimentaria, ha reducido 10 demanda de mano
de obra, con 10 consecuente reducci6n de los ingresos por exportaciones,
aumentando los egresos por importaciones de bienes y servicios, factor que
esto afectando la balanza comercial y las reservas en los poises afectados.

Otro efecto del fen6meno EN en los ecosistemas es el ocurrido sobre 10
fauna marina 01 producir cam bios significativos en el sistema tr6fico del oceano,
factor que a mas de afectar a 10 biologia marina, tornbien ha tenido un impacto
en 10 econornfo de los pescadores y en las industrias de productos del mar.

En forma general, se puede serialar que este evento climotico (exceso
de lIuvias) relacionado con el fen6meno ENSO, ha producido efectos
multisectoriales y sus consecuencias han sido sentidas principalmente por los
sectores agricola, de energia, de salud, de educaci6n, de infraestructura ffsica
y del turismo.

En los casos en que el fen6meno de ENSO ho causado sequlos, sus
principales efectos han sido sobre la seguridad olirnentoric, por perdidos
totales de cosechas; sobre los ecosistemas agroforestales por los voraces
incendios que han consumido miles de hectoreos en diferentes puntos del
planeta, con 10 consecuente perdido de la biodiversidad, aspecto que sera
diffcil recuperar en el corto y mediano plazos. Por otra parte, los prolongados
estiajes han tenido un impado marcado en las fuentes de agua que alimentan
reservorios y represas, teniendo una influencia directa en la generaci6n
hidroelectrico para estas areas. Estos aspectos tornbien afectan a las economias
nacionales de los poises afectados.
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Este panorama plantea un futuro difkil de afrontar, cuyo costo social y
en inversiones sera bastante alto. La tarea tornoro varios arios hasta el
restablecimiento y reconstruccion. Sin embargo, es importante anotar que el
sector agricola podrlo ser uno de los primeros en recuperarse, siempre y
cuando /a vialidad rural tenga la prioridod pertinente en su rehobilitocion,
para permitir la rnovilizccion de insumos y productos.

• ~~tl4~1 ACl;ROPECU

Las sequlcs, inundaciones e incendios forestales, como ya se rnenciono,
afectan no solo /a cantidad y calidad de 10 produccicn agropecuaria, sino
tornbien la base productiva, como es la produccion de semi lias, pie de crfa,
calidad de los sue/os, desplazamiento de especies en el oceano, etc. y,
consecuentemente, se ve afectado el agricultor y su familia. Por otro parte, se
produce inseguridad alimentaria, por la reduccion en la disponibilidad de los
alimentos, por el mayor precio que alcanzan los bienes y servicios escasos y
cfecrondose la capacidad adquisitiva de los salarios.

1 ROE,COfllOMI
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Los efectos del fen6meno EN tuvieron un impacto negativo sobre los
principales indicadores macroecon6micos en los poises de la Regi6n Andina.
Asi, tenemos que en Ecuador la inftocion se incremento en 1.7% mensual, a
partir de enero de 1998, atribuido principalmente a 10 escalada de los precios
de los productos agrkolas. En el Peru el gobierno calcula para 1998 una
reducci6n del Produdo Interno Bruto (PIB) del 1.5%, como efecto de las
23.000 ha de cultivos dariados, entre otras causas. De manera general,
tanto el exceso de Iluvias, causantes de las inundaciones, como las extremas
sequins repercuten en el abastecimiento de productos de la canasta bcsicc,
produciendose una menor oferta en relaci6n con la demanda, 10 cual
repercute en los precios y consecuentemente en el nivel inflacionario de los
pcises.

Los efectos del fen6meno EN (sequio e inundaciones) se transmiten
directamente, a troves de los eslabonamientos produdivos al resto de 10
econornlo . La demanda de mono de obra, de insumos y de servicios para 10
agricultura se reducen considerablemente. En consecuencia, el suministro
de alimentos y de materia prima para 10 agroindustria disminuye de manera
drcstico.
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Esta situaci6n ha obligado a 10 mayorfa de los gobiernos de 10 Regi6n
Andino a tomar medidas fiscales, algunas de las cuales no fueron aceptadas
por el poder legislativo, por 10 que debieron adoptar otro tipo de medidas de
injerencia propia del ejecutivo, tales como el incremento en las tasas de los
servicios bosico y en los precios de los combustibles.

DIU.Mn..l.H CCtMEliCI

La reducci6n de la producci6n agricola por efecto del fen6meno EN, en
varios cultivos, tales como arroz, cafe, cacao y frutas tropicales, que en enos
normales tuvieron excedentes para la exportaci6n, en el perfodo 1997-1998
boj6 considerablemente. Asf en Ecuador las exportaciones de cacao cayeron
en mas de un 50% en febrero de 1998, con relaci6n al mismo mes del ana
anterior. Algo similar ocurri6, ounque en menor proporci6n, con las
exportaciones de cafe de Colombia, en este caso, debido a la sequfa. Tanto
en Ecuador, como en el Peru, es importante mencionar que por efectos del
calentamiento del oceano, se alter6 de monera considerable 10 biologfa marina,
causando una marcada disminuci6n de 10 pesca y, consecuentemente uno
reducci6n de las exportaciones de pescado entre el 50 y 80%, en el primer
trimestre de 1998.

Esta situaci6n oblig6 a los poises afectados a realizar importaciones de
productos deficitarios, para suplir 10 demanda interno con el consecuente
desequilibrio en 10 balonza comercial y el deterioro en las reservas
internacionales.

• NFIIAE:5TRu~"nA

EI sector mas afectado por las fuertes lIuvias, inundaciones y deslaves
causados por el fen6meno EN fue el sistema vial, tanto en Ecuador como en
Peru . En Ecuador, se senoia que existen 3.500 km de vfas principales destruidas,
y una extension similar de caminos vecinales, a 10 que se suma mas de 70
puentes afectados. EI Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Peru
evalu6 en 30 millones de d61ares los destrozos provocodos en carreteras y
puentes de todo el pars.

Otro sector de 10 infraestructura productiva afectado por el exceso de
lIuvias fue el sistema de riego y drenaje, asf como las obras de control de
inundaciones. La determinaci6n de la magnitud de estos defies y su
cuantificaci6n, solo se conocero cuando concluyan totalmente los efectos del
fen6meno EN.
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Por otra parte, en Venezuela y Colombia, donde el principal efecto del
fenomeno EN ha sido la sequla, el impacto se ha sentido en especial sobre el
sistema de generacion hidroelectrico, debido a los bajos niveles de agua en
los principales embalses; como tornbien a que muchas quebradas y rios que
abastecen estos embalses se encuentran totalmente secos. Esta situocion ha
lIevado a los dos poises al borde del racionamiento electrico 0 a reponer el
deficit de energla mediante el uso de plantas termoelectriccs.

INFl:t4£S'T'RUl:1'UEt4 UIIBA.1A

En Ecuador y Peru, en los que el exceso de lIuvias fue la principal
mcnifestccion del fenorneno EN, en varias ciudades se pudo detectar la
vulnerabilidad de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario, cuyo
doric parcial tuvo repercusion significativa en la salud de los pobladores. En
estos poises, se reportan donos considerables en las viviendas urbanas y
especialmente en las urbano-marginales. En Ecuador, hasta marzo de 1998
se reportan 6.778 viviendas averiadas y 668 destruidas, 10 que ha obligado a
las autoridades nacionales a levantar 265 albergues para recibir a mas de
14.500 damnificados. Por su parte, el Peru reporta 40.700 damnificados
solamente en el departamento de ICA, a 350 km 01 sur de Lima, donde
cuatro inundaciones destruyeron 1.607 viviendas y donoron otras 9.312 .

•

EI fenorneno ENSO, al producir lIuvias intensas y por largos perfodos,
genera modificaciones de los patrones epidernioloqicos y bajo estas
condiciones las familias campesinas y las urbano-marginales son las que
mayormente eston expuesta al desarrollo y propoqccion de enfermedades
infectocontagiosas y transmitidas por una serie de vectores. Sumado a
esto, los graves dorios en los sistemas de agua potable y alcantarillado
sanitario, provocan verdaderas epidemias. Por ejemplo, 10 humedad
excesiva en zonas normalmente secas fomenta la difusion de organismos
transmitidos por el agua, que ocasionan provocan enfermedades como la
hepatitis, [a disenterfa y el colero: las inundaciones causadas por las lIuvias
tienden a concentrar gran cantidad de aguas estancadas, que proporcionan
un habitat apropiado para la reprcduccion de los mosquitos que transmiten
enfermedades como la malaria, la fiebre, amarilla 0 la encefalitis; tcrnbien
estas condiciones son propicias para la presencia del temible hantavirus,
transmitido por las ratas.
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Lasenfermedades, las inundaciones y deslaves constituyen las principales
causas de lamentables perdidos de vidas humanas, atribuibles al actual
fen6meno EN. EI Peru reporta hasta marzo 228 personas fallecidas y en
Ecuador, 165.

En el Ecuador, normalmente el ciclo escolar en el litoral se inicia en los
primeros dlos del mes de mayo. Sin embargo, en mas de un 40% de
establecimientos en la zona urbana y, un 80% en la zona rural, hasta finales
del mes de mayo, oun no han iniciado las actividades correspondientes a
1998. Las principales causas de este desfase son las siguientes: dofios
considerables en la infraestructura escolor, especialmente en el area rural,
riesgo de propagaci6n de epidemias, ocupaci6n de varios recintos escolares
como albergues de damnificados y, la destrucci6n de las vias de acceso en el
sector rural.

Los grupos familiares afectados por las condiciones adversas, Ilegan a
sufrir privaciones ocasionadas por los racionamientos de agua yelectricidad
y el hacinamiento en albergues inadecuados. Crece la propension a las
tensiones ocasionadas por los conflictos entre los usuarios del agua, albergues
y rac iones alimenticias. La unidad familiar ve en riesgo su futuro 01 no poder
cumplir con las obligaciones financieras. En muchos cosos, se yen obligados
a emigrar hacia las grandes ciudades u otras regiones con los problemas de
fndole social que esto acarrea.

PRC~DU,CCI

Es indudable que el fen6meno ENSO de 1997-1998 ha generado
inusitadas lIuvias, principalmente en las costas ecuatorianas y peruanas, como
tornbien en los llanos orientales de Bolivia, y marcadas sequlos en algunos
estados de Venezuela y departamentos de Colombia. Estascondiciones tienen
una repercusi6n directa sobre la producci6n y productividad agrfcolas. Asf,
en Peru, se reportan alrededor de 23.000 ha de cultivos estropeados por las
lIuvias e inundaciones; en Ecuador se sefiolo 119.441 ha de perdidos directas,
siendo los principales cultivos afectados arroz, soya, banano, cofio de ozucor
y ma fz duro. Tornbien se registra una disminuci6n del 50% en 10 producci6n
de cafe, cacao y frutas tropicales; se menciona, igualmente, 10 imposibilidad
de sembrar en 191 .110 ha.

En Venezuela y Colombia, una ola de calor inusitada, que elev6 entre
tres y cuatro grados la temperatura promedio para esta epoco del orio (marzo
de 1998), el otipico calentamiento conocido por los venezolanos como "el
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vcporon", que se prolong6 por un buen tiempo, devast6 mas de 1.200 ha de
vegetaci6n, ademas de observarse una importante disminuci6n en los caudales
de los rlos, con la consecuente disrninucion de la disponibilidad de agua para
riego. Por su parte, estas condiciones de sequlo y altos temperaturas en
Colombia han generado 7.000 incendios forestales, una disminuci6n del 30%
en la oferta de leche, alrededor de 500.000 ha de pasto secas, mayor presencia
de plagas en los cultivos de cafe, papa y frutales; tornbien se reporta unos
300 rlos y quebradas secos 0 con caudal rninirno.

•

La cornbinccion de temperatura y humedad es quizos el factor mas
importante en la determinaci6n del ciclo bioloqico de los organismos y de
estos, el tiempo de durccion de cada combinocion particular. Por 10 tanto,
durante 1997 y 10 que va del 98 cuando el fenorneno de EI Nino ha dado
lugar a largos periodos de altos temperatura y humedad, se han producido
una serie de eventos bioioqicos importantes en el comportamiento de agentes
causales de plagas y enfermedades en los cultivos.

Enprimer lugar, es notorio que por 10 falta de Heresyfrutos, especialmente
en cultivos perennes como cafe, cacao, mango y otros frutales, la fauna
enromoloqico se ha visto rcmbien afectada en sus niveles de rnultiplicocion.
De particular importancia es lo disrninucion de predatores y porcsitos
entom6fagos. Una vez que se restituya la produccion de los hospederos de
insecfos y demos entomofauna, evidentemente se espera una abundante
recuperaci6n de los mismos; sin embargo, por razones obvias, lo poblaci6n
de predatores tordorc un tiempo en multiplicarse y el riesgo inicial de los
cultivos sera mas alto de 10 normal en los meses posteriores 01 fenomeno.

Situaci6n similar sepresenta con las nuevas siembras de cultivos una vez
que concluya el fenorneno: tal es el caso de grandes extensiones de moiz y de
melon, cuyas pr6ximas siembras estoron especialmente expuestas al ataque
de plagas que resurqiron inmediatamente de sembrado el cultivo sin 10
competencia de organismos predatores.

En el coso de agentes causales de enfermedades, 10 situaci6n es similar
en cuanto a aquellos hospederos 0 partes de los mismos {frutos y flores por
ejemplo} que no estuvieron presentes. EI restablecimiento del ciclo bioloqico
de los microorganismos dependero en este coso de la presencia del hospedero
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y de las condiciones ambientales adecuadas. Sin embargo, el efecto mas
interesante del fenorneno de EI Nirio en 10 referente a mic roorganismos ha
sido la presencia en forma epidernico de hongos que causan pudricion de la
madera (tallos y romos): han ocurrido tornbien fases perfectas de ciertos
hongos, que normalmente no se presentan por requerir de perfodos largos
de una cornbinocicn determinada de humedad y temperatura, la que sf se
presento en este ario. En terrninos bioloqicos y epidernioloqicos, el ario he
sido muy informativo.

Las condiciones de alta humedad ytemperatura tornbien han favorecido
infecciones bacterianas y hongos radiculares en diversos cultivos. En algunos
casos, como siembras nuevas de banano, ornamentales, jengibre y otras rakes,
se ha presentado en cantidades alarmantes. Igualmente, se ha observado
alta incidencia de baeterias en cultivos de polmoceos, y de hongos causantes
de marchitez descendente (antracnosis) y pudriciones en viveros. Uno de los
problemas por considerar como efecto posNirio, sercn altas concentraciones
de in6culo de estos organismos, que pudieran continuar afectando las
plantaciones oun cuando las condiciones ambientales ya no sean tan favorables
para la multiplicaci6n de los mismos.

o

Las altas precipitaciones que caracterizan al fenorneno ENSO, han
producido cambios importantes en las condiciones ffsicas del suelo; asf,
podemos observar que gran parte de las laderas de las cuencas hid roqroficcs
de la vertiente del Pacffico han sufrido significativos procesos erosivos,
especialmente en las areas deforestadas, asf como las dedicadas a la
agricultura con cultivos de escarda. Esta erosi6n en algunos casos ha lIegado
a ser de hasta 200 toneladas por he, durante 10 que va del fen6meno. Esta
perdido de suelo superficial, a mas de afectar en sf a la capa arable, ha
ocasionado una significativa perdido de su fertilidad y su consecuente efecto
en la productividad de los cultivos.

Todo el material producto de la erosion se ha sedimentado en los cauces
de los rlos, reduciendo su capacidad de conduccion de aguas y produciendo
devastadoras inundaciones. Las areas de cultivo inundadas tornbien sufrir6n
cambios importantes, por efecto de la sedimentaci6n de materiales finos como
limo y arcilla que, por norma general, producen un efeeto favorable, por el
incremento de la fertilidad de los suelos. En el caso de que los sedimentos
sean de materiales gruesos como arena, el efecto sera negativo y se requerir6
de por 10 menos dos arios para el mejoramiento de estos suelos.
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Cuando las lIuvias han sido de enorme magnitud y han ocurrido en
topograffas irregulares y en suelos donde predominan las arcillas expansivas,
se han producido grandes deslaves, cambiando totalmente el paisaje de la
zona afeetada.

En realidad, esta anomalra oceono-otrnosferico no solo ha sido el centro
de 10 otencion de los cientfficos y estudiosos del c1ima, sino tornbien del
tratamiento de los estadistas en los ornbitos nacional e internacional, tal como
10 demuestran las multiples convenciones de Jefes y Ministros de Estado de
diversos poises del mundo. A nivel regional Andino, se puede mencionar
como resultados mas sobresalientes de estas reuniones: 10 Declcrocion de
Presidentes sobre el fenorneno EN, 5 de abril de 1998; 10 Resolucior, de la
Junta Interamericana de Agricultura, 13 de octubre de 1997, y la Resolucion
de la X Reunion de Ministros de Agricultura, 10 de octubre de 1997.

Los presidentes de los poises de 10 Region Andino: Hugo Banzer Suarez,
de Bolivia; Ernesto Samper Pizano, de Colombia; Fabian Alarcon Rivera, de
Ecuador; Alberto Fujimori Fujimori, de Peru, y Rafael Caldera Rodriguez, de
Venezuela, en reunion del 5 de abril de 1998, en Guayaquil, Ecuador, emitieron
una declorocion sobre el fenorneno de EN, en 10 que expresan su consternccion
y solidaridad por 10 perdido de vidas humanas ocurridas como consecuencia
del fenorneno c1im6tico de EN, y deploran los significativos dories a 10
infraestructura bosico y productiva en varios poises de la comunidad .

Acuerdan instruir a los organismos nacionales pertinentes para que
intercambien experiencias e informacion de corccter tecnico, con miras a /a
prevencion de defies y a la reconstruccion de las zonas afectadas.

Destacan 10 voluntad y el esfuerzo demostrado por los poises afeetados,
para utilizar su propia capacidad para enfrentar la inmensa tarea que la
situocion de emergencia les ha planteado. En ese sentido, acogen el
ofrecimiento de la CAF de facilitar asistencia tecnico que permita gestiones
mas eficientes y oportunas ante los organismos internacionales y otras fuentes
de financiamiento y cooperocion.

La Junta Interamericana de Agricultura (JIA), en su novena reunion
ordinaria del 13 de octubre de 1997, celebrada en Santiago de Chile, ernitio
la resolucion No. 319 que tiene relocion con las implicaciones del fenorneno
de EN; en este sentido la JIA resolvio:
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1. Instar a los organismos de financiamiento internacional a que
contemplen 10 hcbilitccion de partidas especfficas destinadas a paliar los defies
directos resultantes del fenorneno c1im6tico.

2. Solicitor 01 director general que otorgue especial seguimiento oeste
terno, desarrollando para ello las siguientes acciones:

a) Reforzar 10 partida especffica sobre desastres c1im6ticos, de acuerdo
con los recursos disponibles, sequn el programa presupuesto aprobado.

b) Tomar las medidas pertinentes para que el tema de la influencia de
los factores c1im6ticos sobre el desemperio de 10 agricultura sea reconocido
como un elemento importante a considerar en la plonificocion prospectiva
del Instituto y se ornplie el intercambio de informaci6n entre ministerios de
Agricultura sobre las medidas que los poises eston tomando.

c) Coordinar con otros organismos internacionales, agencias e
instituciones especializadas en e[ an61isis del fenorneno de EN, para que los
pafses mas afectados reciban informacion oportuna para el diseno de las
mejores estrategias para mitigar las consecuencias del Ienorneno.

Por su parte, los ministros de Agricultura de los parses miembros de
la Comunidad Andino, en su decirno reunion, realizada el 10 de octubre
de 1997, en Guayaquil, Ecuador resolvieron como articulo unico,
"Encomendar a 10 Secretarfa General que convoque a la brevedad a los
organismos 0 comisiones especiales nacionales conformadas para atender
10 relativo al Fenorneno de EN, a una reunion con el proposito de
intercambiar las informaciones necesarias sobre el impacto de dicho
fenorneno, las medidas adelantadas en los parses, identificar las posibles
acciones conjuntas para atenuar las consecuencias negativas del Ienorneno,
y recomendar a los gobiernos de los parses miembros la forma de llevorlos
a cabo".

EI fen6meno EN, si bien se ha manifestado como eventos extraordinarios
en 1982 -1983 y en 1997-1998, tornbien se ha presentado con menor
intensidad en 1991 y 1992. Por tanto, este fenomeno puede ser considerado
como parte normal del c1ima. En este sentido, debe ser considerado de manera
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permanente en la toma de decisiones del sector, debiendose planificar acciones
para mitigar lo crisis en el corto plazo y para reducir la vulnerabilidad en el
largo plazo.

En este sentido, es necesario capitalizar algunas recomendaciones y
sugerencias para los diferentes sectores que tienen que ver con la mitigccion
de los efectos de este fenorneno, y las ta reas posteriores de reconstruccion .
Entre estas, po r considerarlas importantes se serialan varias sugerencias
emitidas por la JIA y otros organismos nacionales y regionales.

La otencion de los desastres naturales ocasionados por el clime, requiere
acciones antes, durante y despues del evento. Entre las acciones previas, se
encuentron aquellas de prevencion a mediano y largo plazos encaminadas a
reducir la fragilidad del sector ante estos eventos y se ejecutan antes de que
se concreten los desastres naturales (sequfas, inundaciones, incendios
forestales). Durante el perfodo en que suceden los desastres, se lIevan a cabo
las acciones de rnitiqocion . En la fase posevento se detectan los efectos
rezagados 0 tordlos, se valora la efectividad de las acciones tomadas, se
encaran los ternos de reconstruccion, se concluye la docurnentocion sobre la
cuontificocion de los dofios y se plantean recomendaciones para mejorar el
plan para enfrentar futures eventos.

Es importante tener en considerocion, el corccter multisectorial de los
efeetos de fenorneno (afecta: agua, energfa, salud, infraestructura, turismo
agricultura, ganaderfa, forestal, pesca, etc.), por tanto su otencion requiere la
porticipocion de profesionales en varias especialidades [meteoroloqos,
oceonoqrofos, economistas, medicos, cqronornos, veterinarios, etc.). Por esta
rczon, es necesario que los gobiernos asuman la responsabilidad directa en
el serialamiento de politicos y estrategias para afrontar los efectos del
fenomeno. No obstante, es imprescindible la coordinccion de acciones con lo
sociedad civil (afectados, potenciales afectados, ONG, etc.), representantes
del sector occdernico y los medios de comunicocion (prensa y television),
apoyados por organismos regionales e internacionales.

•

Es importante tener presente que las autoridades superiores de los
ministerios cambian, e inclusive los equipos tecnicos, por 10 que el papel de
los organismos regionales e internacionales es muy relevante en la
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documentaci6n y transmisi6n de la experiencia para que 10 reacci6n sea mas
ropido y eficiente en un futuro evento.

Una de las principales contribuciones de la cooperaci6n internacional
podrla centrarse en el campo de la informaci6n y comunicaci6n. A este nivel
deberfa contemplarse, entre otras, las siguientes actividades:

• Crear mecanismos para 10 captaci6n y divulgaci6n de informaci6n
sobre la evoluci6n del fen6meno, el comportamiento del c1ima, las regiones 0

zonas crfticas (mapas), las actividades agropecuarias afectadas, declaraciones
de emergencia, planes de preparaci6n para enfrentar el fen6meno de EI
Nino.

• Crear una referencia de sitios Internet seleccionados con enfosis en las
necesidades del sector, los cuales serfan c1asificados de acuerdo con criterios
establecidos como: actualidad y periodicidod de 10 informaci6n disponible,
cobertura geogr6fico, naturaleza de 10 fuente, afinidod tem6tica, etc.

• Crear una referencia biblioqrofico sobre EI Nino y sobre desastres
naturales, a partir de informaci6n. Como se mencion6 antes, en Internet hay
gran cantidad de referencias bibliogr6ficas que pueden ser aprovechadas
mediante ligas.

• Establecer 10 secuencia temporal en que se han visto 0 se ver6n afectadas
las zonas y las actividades del sector (pesca, cultivos anuales, cultivos
permanentes, ganaderfa, forestal). Este es un elemento relevante para 10
priorizaci6n de atenci6n en los futures eventos.

• Emitir sistematica mente comunicados de prensa sobre 10 evoluci6n del
fen6meno y sus efectos sobre el sector agropecuario.

• Producir material divulgativo para sensibilizar sobre 10 importancia de
conocer el fen6meno, sus efectos, y las posibles acciones para otenuor sus
efedos y reducir la vulnerabilidad de grupos humanos y octividcdes econ6micas
(transparencias, videos, casetes, etc.).

En materia de cooperaci6n internacional, se ha detectado el interes de
los organismos cooperantes por participar en el alivio de los efectos provocados
por el fen6meno de EN. Se considera que existen dos modalidades de
asistencia: donaciones, las cuales requieren de mayor tiempo para ser
aprobadas, y 10 reasignaci6n de prestornos aprobados que tiene un tr6mite
mas expedito. Por otra parte, existen evidencias de que los parses aun tienen
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dificultades para concretar y sustentar sus solicitudes de cooperaci6n.
La asistencia tecnico regional podrfo propiciar un mejor aprovechamiento

de la cooperaci6n ofrecida, a troves de: i) la cooperaci6n con los parses en
aetividades de preinversi6n, como puede ser la elaboraci6n de perfiles de
proyectos y ii) mediante el establecimiento de alianzas estroteqicos con los
cooperantes para realizar acciones conjuntas 0 complementarias con
organismos 0 con los gobiernos.

Sobre los sistemas de detecci6n, alerta y seguimiento, es conocido que
los centros internacionales que monitorean las condiciones del oceano y de la
atm6sfera a escala global, producen pron6sticos que son puestos a disposicion
de los interesados, en Internet Esta informacion debe ser asimilada y procesada
para alcanzar pronosticos mas especfficos en las subregiones y parses
individualmente considerados. Asimismo los pron6sticos clirnoticos debericn
ser utilizados para lograr pron6sticos de car6cter operativo, y que sean de
f6cil interpretaci6n para los tomadores de decisiones (ministerios de Agricultura,
productores, comerciantes, bancos, aseguradores, organismos regionales e
internacionales, etc.).

En este campo, los mecanismos de cooperaci6n recfproca podrfan llevcr
a cabo algunas de las siguientes acciones:

• Favorecer el establecimiento de sistemas de deteccion, alerta y
seguimiento del c1ima y desastres naturales asociados.

• Estimular la generaci6n de pron6sticos operativos sobre lIuvias, plagas
y enfermedades, etc., que sirvan a los intereses del sector.

• Apoyar la reclizocion de estudios de car6cter oqroclimotico para el
establecimiento de areas crfficos y para precisar recomendaciones por actividad
productiva.

TU1'AM

Tal parecerfa que los efectos causados por el fenomeno de EN 1982 y
1983, no fueron suficientes como para capitalizar sus experiencias en
prevencion y soluciones. Da la impresi6n, csf mismo, de que el fen6meno EN
1997-1998 torno a todos por sorpresa, en algunas areas y algunos parses. Si
bien el ENSO se present6 con diferencias significativas en 10 relacionado con
el tiempo de aparici6n y con su intensidad, las informaciones del monitoreo
de los organismos encargados del estudio de este fen6meno, comenzaron a
reportar datos desde febrero de 1997. Por tanto, se estima que hubo tiempo
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para tomar medidas de prevenci6n de la infraestructura productiva.
En general, las inversiones en mantenimiento, rehabilitaci6n y

reconstrucd6n de la infraestructura productiva son elevadas, por 10 que se
debedan tomar las medidas necesarias que permitan atenuar los efectos
de este fen6meno. A continuaci6n se anotan las mas usuales para estos
fines:

• EI dragado de los cauces de los rfos en las partes bajas de las cuencas

• EI mantenimiento y construcci6n de muros de contenci6n en areas
tradicionalmente inundables.

Estas dos acciones pueden reducir considerablemente las inundaciones
de los campos de producci6n

• EI mantenimiento y construcci6n de canales de drenaje

• EI mantenimiento y mejoramiento de represas, reservorios y canales
de riego

• La zonificaci6n de areas agrfcolas susceptibles de inundaci6n
(marginaci6n temporal 01 uso agropecuario) y traslado de estas actividades a
zonas con menor riesgo (situaci6n diflcil para el caso de campesinos con
pequeiias superficies de cultivo)

• Diserio e implementaci6n de .procticos de Manejo Integrado de Plagas
y Enfermedades, que permitan minimizar las infestaciones e infecciones, que
normalmente se dan bajo condiciones de altas temperatures y humedad

• Mantenimiento, reconstrucci6n y protecci6n de vies y puentes (que ya
fueron afectados durante EN de 1982 y 1983)

• Reubicaci6n oportuna de viviendas del sedor rural, localizadas en zonas
de alto riesgo de inundaciones 0 deslaves

• Planificaci6n y ejecuci6n de programas de forestaci6n en areas
normalmente secas y deforestadas

• Ejecuci6n de planes de manejo y conservaci6n de suelos en las partes
medias y altas de las cuencas hidroqrcficcs, orientadas a reducir la erosion
hfdrica y su consecuente sedimentaci6n en las partes bojos
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• Ejecuci6n de programas preventivos de salud en el sector pecuario
En las zonas donde los efectos del fen6meno EN se presentan como

sequfas se pueden aplicar las siguientes medidas:

·Incrementar la capacidad de reservonos, estanques y albarradas
destinadas o los sistemas de riego

• Mejorar los canales de riego primarios y secundarios para lograr mayor
eficiencia del agua

• Usar rnetodos alternativos de riego que reduzcan los desperdicios de
agua

• Ejercer un mayor control y vigilancia de los bosques para evitar
incendios, 10 cual deberfa estar acompariado con programas educativos a
todo nivel.

•
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EI fen6meno EN, como todo desastre natural, plantea la necesidad de
acciones antes, durante y despues del evento. En terminos generales, en el
preevento es precise identificar las zonas de mayor riesgo de desastre y formular
planes de contingencia, a partir de evaluaciones de darios ocasionados por
eventos pasados. Durante el desastre, es necesario actuar oportuna y
eficientemente para amainar los impactos; toda la poblaci6n agredida debe
ser atendida. En el posevento, la rehabilitaci6n debe concentrarse en aquellos
sectores que mas sufrieron los efectos del fen6meno.

Refiriendonos particularmente al presente evento, una vez que los efectos
comenzaron a manifestarse, rompiendo todos los pron6sticos, se present6
con mucho tiempo de anticipaci6n ya una gran velocidad en su desarrollo.
Lasacciones durante la presencia de el fen6meno, son generalmente de ayuda
social a los damnificados tanto del sector rural como del urbano-marginal,
asf se puede indicar, en terminos muy generales, que esta ayuda deberfa
concentrarse en las siguientes acciones:

• Construcci6n 0 adecuaci6n de albergues para los damnificados.

• Provisi6n de alimentos, medicinas y vituallas, en las zonas afectadas

• Reubicaci6n de 10 poblaci6n de zonas inundadas 0 de alto riesgo de
deslaves
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• Control de epidemias en las poblaciones afectadas, como producto de
10 proliferaci6n de enfermedades causadas por porcsitos que aparecen bajo
condiciones de alta humedad y temperatura

• Esfuerzos nacionales e internacionales en recursos para el control de
incendios forestales

·Incentivar el trabajo comunitario, participativo y solidario para afrontar
10 soluci6n de los problemas causados por el fen6meno a nivellocal; de todas
maneras, deberon contar con el apoyo del gobierno en 10 areas de salud,
olimentccion, vivienda y defensa civil.

De acuerdo con los pronosticos, existe una tendencia a que el fenorneno
de EN tienda a desaparecer a mediados del mes de junio, se considera que es
el momento de comenzar a trabajar con planes y proyectos, para 10
reconstrucci6n el sector agropecuario de las zonas afectadas. Como se mencion6
anteriormente, el sector agropecuario es el que mas rcpido puede recuperarse
del desastre; no obstante no es menos cierto que otros sectorescomo 10 vialidad,
10 salud y 10 vivienda debercn irse recuperando casi paralelamente.

Los grandes incendios forestales tornbien causan un dono diffcil de
recuperarse por 10 perdido de gran superficie de bosques, con los cuales se
ha perdido un sin nurnero de especies vegetales y animales (biodiversidad).

En los suelos agrfcolas sujetos a inundaci6n por largos periodos de
tiempo, una vez que descienda el nivel de las aguas, se 'pod ro observar una
gran cantidad de sedimentos de materiales finos que posiblemente mejororon
las condiciones de fertilidad de esos suelos.

En 10 fase posterior 01 evento, inmediatamente se deberon tomar medidas
o desarrollar acciones encaminadas a 10 recuperaci6n econ6mica del sedor
agropecuario. A continuaci6n se senclcn algunos:

• Aprovechando 10 humedad remanente en areas normalmente secas,
podrfa ser factible iniciar planes masivos de forestaci6n.

• Utilizando modelos de simulaci6n, es necesario realizar estudios que
permitan identificar los niveles de erosion causados por efecto del fen6meno
EN e inmediatamente iniciar planes de manejo y conservccion de suelos,
forestaci6n y reforestaci6n en los que debercn involucrarse a mas de los
organismos publicos y seccionales todos los moradores de microcuencas y
cuencas
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·Inmediatamente que las condiciones c1im6ticas se tornen favorables
para las siembras, los agricultores demandar6n semillas, insumos y credito
bajo condiciones blandas, para esto los organismos respectivos deber6n
realizar acciones para disponer, con la oportunidad del coso, de los insumos
mencionados

• Los gobiernos centrales y regionales deber6n iniciar inmediatamente
proyectos de reconstrucci6n vial, aSI como de la infraestructura productiva.
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