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En el pre sen te Plan se lla ma fra gi li dad a un de ter mi na -
do con jun to de atri bu tos que de fi nen un eco sis te ma y le
otor gan su sin gu la ri dad.17 Es tos atri bu tos, ideal men te in de -
pen dien tes de in fluen cias y pre sio nes ex ter nas, in clu yen el
vi gor (en tér mi nos de ac ti vi dad me ta bó li ca, pro duc ti vi dad,
flu jo ener gé ti co, re ci cla je de nu trien tes), la or ga ni za ción (la
di ver si dad e in te rac cio nes en tre los com po nen tes del eco -
sis te ma, su es truc tu ra tró fi ca) y la elas ti ci dad18 (la ca pa ci -
dad del sis te ma de man te ner y/o de re cu pe rar su es truc tu -
ra y fun ción en pre sen cia de pre sio nes o stress), y pue den
con si de rar se co mo atri bu tos bio ló gi cos y fí si cos in trín se cos
a ca da uni dad am bien tal. 

Tam bién he mos de li diar en la de fi ni ción de con flic tos
con lo que se po dría de no mi nar el pro ble ma de los usos ra -
cio na les, re fe ri do a la ma ne ra co mo se uti li zan los re cur sos.
Mu chas ve ces no es su fi cien te con ha blar de los efec tos per -
ju di cia les de la fo res ta ción so bre la es co rren tía, sin ha cer
alu sión es pe cí fi ca al ti po de fo res ta ción rea li za da. De la mis -
ma for ma, mu chas ve ces no es su fi cien te ha blar de los efec -
tos no ci vos de la agri cul tu ra in ten si va sin pun tua li zar qué
as pec tos con cre tos de esas prác ti cas pue den re sul tar per ju -
di cia les pa ra el sue lo, el agua y la bio di ver si dad. En otras
pa la bras, exis ten ca sos en los que un cul ti vo fo res tal o una
ro ta ción cul ti vo –pra de ra rea li za da con las téc ni cas más re -
co men da bles, que to man en cuen ta as pec tos fun da men ta les
de la con ser va ción de los re cur sos, pue den ser pre fe ri bles a
usos me nos in ten si vos —pe ro tam bién me nos ra cio na les—
de los re cur sos, en los que se pue de co rrer pe li gro de ero -
sión, des per di cio de nu trien tes o dis mi nu ción de la bio di ver -
si dad. Lo mis mo ocu rre fre cuen te men te con los pa tro nes de
ur ba ni za ción cos te ra, cuan do un al to gra do de con so li da -
ción ur ba na pue de ser am bien tal men te pre fe ri ble a un gra -
do de con so li da ción ur ba na me nos den so pe ro que con lle va
pe li gros de con ta mi na ción de pla yas. En la ca rac te ri za ción
de los con flic tos se ha tra ta do de to mar en cuen ta es te ti po
de sal ve dad, es pe ci fi can do el ti po de ac ción con cre ta que se
con si de ra fuen te de pre sión.

Pro pues ta me to do ló gi ca 

El plan teo me to do ló gi co se ba sa en los cri te rios ex pues -
tos y se apo ya en di ver sos tra ba jos dis po ni bles en la li te ra -
tu ra pa ra pro ble mas si mi la res.19 Pre ten de ser, por tan to, un
in ten to de cla ri fi ca ción y de fi ni ción de los pro ble mas es bo -
za dos en los Avan ces del Plan Di rec tor, po si bi li ta do por un
es fuer zo de re co lec ción, pro ce sa mien to y sis te ma ti za ción de
in for ma ción, en for ma si mul tá nea con una in te rac ción sis -
te má ti ca con la co mu ni dad.

Se ha pro cu ra do lle gar a los re sul ta dos por dos vías. La
pri me ra con sis tió en un tra ba jo de ga bi ne te fren te a da tos
cen sa les, ma pas e imá ge nes, ana li zan do la in for ma ción
cuan ti ta ti va y grá fi ca dis po ni ble, pa ra ob te ner gra dos de
con flic ti vi dad pa ra la Re ser va en ge ne ral y pro me dial men te
pa ra ca da uni dad am bien tal en par ti cu lar. Es te tra ba jo se
de ta lla a con ti nua ción, en los nu me ra les 2.3.2 y 2.3.3.

La se gun da vía con sis tió en un tra ba jo de con sul ta, me -
dian te ta lle res que in vo lu cra ron a los sec to res re pre sen ta ti -
vos de las or ga ni za cio nes so cia les y a las au to ri da des lo ca -
les de la Re ser va, con el ob je ti vo de re co ger los prin ci pa les
pro ble mas in di ca dos por las pro pias co mu ni da des. Es te tra -
ba jo con du jo a la iden ti fi ca ción de con flic tos y se des cri be
en el nu me ral 2.3.4. 

17 La presente discusión está basada en el tratamiento del tema realizado
en las publicaciones siguientes: McNaughton, S. J., en Conservation for
the Twenty–first Century (Western, D. y M. Pearl eds.), 1989; Walker, B.
en ídem; Rapport, D. J., R. Costanza y A. J. McMichael, 1998, Assessing
Ecosystem Health. Trends in Ecology and Evolution. Un ejemplo de
aplicación de indicadores que sigue el criterio de esta última referencia
puede encontrarse en: Aguilar, B. J. 1999. Applications of Ecosystem
Health for the Sustainability of Managed Systems in Costa Rica.

18 Del Inglés: resilient.
19 Governo do Estado da Bahía, Secretaría do Meio Ambiente. Area de

Proteção Ambiental–Plano de manejo–Itacaré/Serra grande. 1998.
Zoneamento Ecológico–Econômico e Plano de Gestão. Síntese.
CATIE/OLAFO. 1992. Pautas para un plan de desarrollo sostenible en
un área de uso múltiple de la Reserva de Biosfera Maya. Cavalieri, A.,
S. Margatho y J. Vieira Rocha. Uso do Sistema de Informação
Geográfica na caracterização sócio–econômico–ambiental das bacias
dos rios Mogi Guaçu, Pardo e Médio grande. Simões, M. 1997.
Unidades Ecológicas–Econômicas e novas técnicas de geoprocessa-
mento como subsídio para o planejamento regional. Mattos, C. y J. R.
Miranda. 1997. Aplicação de técnicas de geoprocessamento para o
planejamento e gestão da Apa Municipal de Campinas SP. Melo
Lisboa, A. et al. 1997. Avaliação da alteração da cobertura vegetal
natural do estado de Rondônia, atraveés do geoprocessamento.
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mi ta do po ten cial de re cu pe ra ción fren te a di fe ren tes im pac -
tos. In clu ye to da la zo na del de cre to 81/991 (MVOT MA, DI -
NA MA) y las zo nas afec ta das por la nor ma ti va re fe ren te a
la con ser va ción de sue los y aguas (bos que na ti vo en ge ne -
ral). Zo nas de par ti cu lar in te rés pai sa jís ti co y eco ló gi co, de
sin gu la ri dad ma ni fies ta: el pal mar, ba ña dos y es te ros no
dre na dos, pla yas, cos tas, ba rras de la gu nas, la gu nas cos -
te ras, du nas, pun tas ro co sas e is las. Zo nas de ma nan tia les,
ojos de agua y ca be ce ras de arro yos y ríos sin pro tec ción de
co ber tu ra ve ge tal sig ni fi ca ti va. Que bra das de ve ge ta ción
na ti va úni ca.

b) Fra gi li dad me dia 
Zo nas con sue los de pen dien tes pro nun cia das y vul ne -

ra bles a la ero sión, cu bier tos por ta piz ve ge tal na tu ral, con
im por tan cia por su fun ción de cap ta ción de re cur sos hí dri -
cos (ca be ce ras de cuen ca). Abar ca fun da men tal men te las
sie rras ro co sas y no ro co sas (in clu yen do el bos que se rra no).

c) Fra gi li dad ba ja
Zo nas que, de bi do a sus ca rac te rís ti cas to po grá fi cas, edá -

fi cas y bio ló gi cas, pre sen tan una ma yor to le ran cia a di fe ren -
tes im pac tos. La ads crip ción a es ta ca te go ría no im pli ca una
ba ja ca li dad pa ra la con ser va ción, aun que és ta es me nor, en
tér mi nos re la ti vos, que en el ca so de los am bien tes in clui dos
en las ca te go rías de fra gi li dad me dia o al ta. In clu ye co li nas y
lo ma das, lla nu ras al tas y va lles in tra se rra nos.

Pre sión an tró pi ca 

En for ma si mi lar, uti li zan do la in for ma ción dis po ni ble
so bre uso ac tual del sue lo, se asig nó uno de tres gra dos de
pre sión re la ti va (al ta, me dia y ba ja) de acuer do con los si -
guien tes cri te rios orien ta do res:

a) Pre sión al ta
Agri cul tu ra y ga na de ría. Sis te mas agrí co las muy in ten -

si vos, ro ta cio nes muy cor tas, con al ta con ti nui dad en la uti -
li za ción de in su mos quí mi cos y agro quí mi cos (por ejem plo,
arroz con ti nuo a se mi con ti nuo), que em plean la bo reo con -
ven cio nal y que no res pe tan las zo nas ba jo pro tec ción ac tua -
les (ta les co mo el mon te ri be re ño, ba ña dos no dre na dos).
Sis te mas ga na de ros in ten si vos con al ta pro duc ción de
efluen tes or gá ni cos sin tra ta mien to o sin sis te mas de dis po -

Figura 6. Mapa de fragilidad Figura 7. Mapa de presión

2.3.2 GRA DOS DE CON FLIC TI VI DAD

Pa ra la ob ten ción y re pre sen ta ción de los di fe ren tes
gra dos de con flic ti vi dad en la Re ser va fue ron pro ce sa das
car to grá fi ca men te las car tas de fra gi li dad y de pre sio nes
(fi gu ras 6 y 7).

Ca li dad / Fra gi li dad

En re la ción con la ca li dad pa ra ca da uni dad am bien tal,
se con si de ró, por una par te, su im por tan cia en cuan to al
sos te ni mien to de pro ce sos eco ló gi cos esen cia les y, por otra,
su va lor in trín se co en fun ción de sus ca rac te rís ti cas na tu ra -
les, que de fi nen ca da uni dad. En es te sen ti do, los cri te rios
bá si cos que han ser vi do pa ra la va lo ra ción de las dis tin tas
uni da des se pue den con cre tar en los si guien tes pun tos:

■ Exis ten cia de áreas que sus ten tan es pe cies ra ras, ame -
na za das o en dé mi cas y cons ti tu yen há bi tats esen cia les
pa ra su su per vi ven cia.

■ Cons ti tu yen ejem plos bien con ser va dos de eco sis te mas
ca rac te rís ti cos del país.

■ In clu yen áreas y eco sis te mas cu ya es truc tu ra y fun cio -
na li dad, en ca so de no su frir al te ra cio nes, per mi ti rían
su con ser va ción y la de las es pe cies ca rac te rís ti cas en el
lar go pla zo.

■ In clu yen há bi tats es pe cí fi cos de dis tri bu ción res trin gi da,
tan to en el país co mo en la re gión bio geo grá fi ca en que
se en cuen tran, que se ha llan bien con ser va dos y es truc -
tu ra dos. 

En cuan to a la fra gi li dad, se con si de ra ron los atri bu tos
an tes de fi ni dos de vi gor, or ga ni za ción y elas ti ci dad, pa ra
ca da una de las uni da des am bien ta les es ta ble ci das. La in -
te gra ción de am bos con cep tos, uti li zan do la in for ma ción
dis po ni ble, per mi tió la asig na ción de gra dos de fra gi li dad
re la ti va (al ta, me dia y ba ja), de acuer do con los si guien tes
cri te rios orien ta do res:

a) Fra gi li dad al ta
Zo nas de ma yor bio di ver si dad y muy es ca sa to le ran cia

a cual quier ti po de in ter ven ción hu ma na, aso cia da a un li -
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con la Ley de Prio ri dad Fo res tal. Si bien to do cul ti vo fo res -
tal im pli ca prác ti ca men te la sus ti tu ción to tal del ta piz ve ge -
tal na ti vo y, por lo tan to, es de im pac to con si de ra ble, de be -
mos re cor dar que en el pre sen te ca pí tu lo los gra dos de pre -
sión son re la ti vos en tre sí pa ra la si tua ción de la Re ser va.
Es im por tan te, ade más, dis tin guir en tre dis tin tos ti pos de
prác ti cas fo res ta les, ad vir tien do so bre las ame na zas po ten -
cia les de al gu nas y la ne ce si dad de adop tar cri te rios con ser -
va cio nis tas.

Ur ba ni za ción. Lo ca li da des de me nor ta ma ño en la Re -
ser va y/o áreas ur ba nas de uso pre do mi nan te men te tu rís ti -
co, con den si da des me no res a 80 hab /ha y al to gra do de co -
ber tu ra de re des de in fraes truc tu ra y ser vi cios ur ba nos bá -
si cos, ta les co mo sa nea mien to, agua po ta ble, ener gía eléc -
tri ca, sis te ma de re co lec ción y dis po si ción fi nal de re si duos
só li dos y red vial in ter na. Exis ten cia de pla nes ur ba nís ti cos
y de or de na mien to que de fi nan cri te rios de zo ni fi ca ción y
usos del sue lo, di men sio nes mí ni mas de pre dios en dis tin tas
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si ción (co mo en cier tos ti pos de le che ría in ten si va). Áreas
con re pre sa mien to in dis cri mi na do de cau ces.

Fo res ta ción. Plan ta cio nes fo res ta les con ba jo nú me ro
de in di vi duos im plan ta dos so bre sue los su per fi cia les o ro -
co sos de al ta pen dien te y, con se cuen te men te, con al to ries -
go de ero sión. Plan ta cio nes fo res ta les den sas so bre sue los
ap tos, pe ro rea li za das sin su fi cien te ca mi ne ría, en si tua cio -
nes de to po gra fía que bra da, sin te ner en cuen ta las cur vas
de ni vel y el sis te ma de dre na je na tu ral de ma nan tia les y
cau ces de agua. Fo res ta ción en la fran ja cos te ra que al te -
ra la di ná mi ca du nar y el pai sa je. Plan ta cio nes fo res ta les
en la de ras al tas pro nun cia das o en las cum bres de sie rras,
que mo di fi quen drás ti ca men te el pai sa je na tu ral. 

Ur ba ni za ción. Áreas ur ba nas de uso pre do mi nan te men -
te per ma nen te, con den si dad de po bla ción su pe rior a 150
hab /ha y ba jo gra do de co ber tu ra de re des de in fraes truc tu -
ra y ser vi cios ur ba nos bá si cos: sa nea mien to, agua po ta ble,
ener gía eléc tri ca, sis te ma de re co lec ción y dis po si ción fi nal
de re si duos só li dos, red vial in ter na). Au sen cia de pla nes ur -
ba nís ti cos y de or de na mien to que de fi nan cri te rios de zo ni fi -
ca ción y usos del sue lo, di men sio nes mí ni mas de pre dios, fac -
to res de ocu pa ción del sue lo, di men sio nes de ca lles y es pa -
cios pú bli cos, nor ma ti va ur ba na so bre al tu ras, re ti ros.

Otros. Ac ti vi da des no re gu la das o cu ya nor ma ti va no se
apli ca o res pe ta, rea li za das en for ma in dis cri mi na da y de
al to im pac to, co mo son la ca za, la pes ca, la ta la de mon te
na ti vo, la mi ne ría, el trán si to ve hi cu lar so bre pla yas y los
de por tes náu ti cos agre si vos.

b) Pre sión me dia
Agri cul tu ra y ga na de ría. Sis te mas agrí co las y agrí co la -

–ga na de ros de in ten si dad me dia (con car gas ani ma les en
tor no a 0,8 UG /ha), que em plean prác ti cas de la bo reo con -
ser va cio nis ta (mí ni mo la bo reo, siem bra di rec ta, siem bra en
co ber tu ra); arroz cul ti va do en sis te mas de ro ta ción con ga -
na de ría en los cua les el cul ti vo de arroz ocu pa has ta un 40%
del ci clo; ga na de ría no le che ra, de in ver na da o ci clo com -
ple to, que uti li za pas tu ras cul ti va das apli can do téc ni cas de
mí ni mo la bo reo, con uso de in su mos ra cio nal. 

Fo res ta ción. Sis te mas fo res ta les que res pe ten la ap ti tud
real de los sue los, la to po gra fía y el ré gi men hi dro ló gi co de
la zo na. 

Ur ba ni za ción. Lo ca li da des ma yo res den tro de la Re ser -
va (ver los re cua dros so bre ca pi ta les de par ta men ta les), con
po bla cio nes que va rían en tre 26.000 y 48.000 ha bi tan tes.
Gra do me dio de co ber tu ra de re des de in fraes truc tu ra y
ser vi cios ur ba nos bá si cos: sa nea mien to, agua po ta ble,
ener gía eléc tri ca, sis te ma de re co lec ción y dis po si ción fi nal
de re si duos só li dos, red vial in ter na, etc. Ine xis ten cia de
pla nes ur ba nís ti cos y de or de na mien to que de fi nan zo ni fi -
ca ción y usos del sue lo, di men sio nes mí ni mas de pre dios en
dis tin tas zo nas, fac to res de ocu pa ción del sue lo, di men sio -
nes de ca lles y es pa cios pú bli cos, nor ma ti va ur ba na so bre
al tu ras, re ti ros.

c) Pre sión ba ja
Agri cul tu ra y ga na de ría. En pro pie da des pe que ñas (de

has ta 50 hec tá reas),20 agri cul tu ra de apo yo o sub sis ten cia
en ro ta ción con ver deos y pas tu ras y que ocu pan una su per -
fi cie agre ga da re la ti va men te es ca sa (se gún DI CO SE 96–97,
los pre dios me no res de 50 hec tá reas ocu pan me nos del 3%
del área to tal de la Re ser va). En pro pie da des ma yo res, sis -
te mas ga na de ros de ba ja in ten si dad, con pro por cio nes de
sue lo ba jo la bran za no ma yo res del 10% y/o con me jo ra -
mien tos rea li za dos en co ber tu ra: ga na de ría de cría y ga na -
de ría ovi na con sub di vi sio nes de la pro pie dad su fi cien tes
co mo pa ra prac ti car ro ta cio nes y evi tar el so bre pas to reo.

Fo res ta ción. Sis te mas fo res ta les bien par ce la dos de
acuer do con las ap ti tu des y ti pos de sue lo, real men te ca pa -
ces de so por tar un cul ti vo fo res tal pro duc ti vo,18 rea li za dos
de acuer do con la to po gra fía na tu ral y en es tric to acuer do

20 El “límite” de 50 hectáreas es, obviamente, arbitrario y merece consid-
eraciones que escapan al presente trabajo. En esencia, habría que con-
siderar el “tamaño económico de la explotación” — que puede variar
considerablemente según se haga ganadería, horticultura o viña—.
También es importante recordar que muchas explotaciones pequeñas,
por razones elementales de espacio y uso, están ejerciendo una presión
media o alta sobre los recursos naturales. 

21 Consultar el numeral 1.3 “Marco legal” y las recomendaciones para la
zona de Asperezas de Polanco.

Proyecto: 
Regeneración del 
palmar en condiciones de pastoreo

La palmera Butia capitata, especie
nativa de la región Este de

Uruguay, forma en nuestro país una
asociación vegetal única de gran valor
paisajístico (palmares), que ocupa un
área cercana a las 70 mil hectáreas.
Estos palmares están formados sola-
mente por un estrato superior de indi-
viduos adultos, debido principalmente
a que el ganado vacuno y ovino con-
sume sus renuevos en los momentos
de crisis forrajera. Los palmares se
encuentran principalmente en predios
privados dedicados a la ganadería, los
que se caracterizan por la ausencia de
regeneración y por una paulatina dis-
minución de los individuos adultos. Es
de interés de PROBIDES desarrollar
una estrategia que permita compatibi-
lizar, en el largo plazo, la conser-
vación del palmar con la producción
ganadera.

En noviembre de 1998 se formó un
grupo de trabajo multidisciplinario
integrado por técnicos de la Facultad
de Agronomía, del Jardín Botánico de
Montevideo y de PROBIDES, produc-
tores ganaderos y la ONG de Castillos
Grupo Palmar. Este grupo elaboró
una propuesta para el estudio de
alternativas de manejo de las pasturas
de la región que favorezcan la regen-
eración del palmar. La propuesta de
trabajo incluye principalmente un
ensayo que tiene como finalidad el
estudio del efecto de diferentes

estrategias de pastoreo en el consumo
de los órganos vegetativos de
renuevos e individuos juveniles de
Butia capitata, así como la incidencia
de éstos sobre la germinación. Los
tratamientos a aplicar son alivios del
pastoreo en momentos de crisis forra-
jera invernal, combinados con dos
métodos de pastoreo ajustados a dis-
tintos niveles de carga animal.

Este trabajo está instalado en un
predio representativo del palmar en el
campo de un productor, sobre una
superficie de aproximadamente 10 a
15 hectáreas, con una duración pre-
vista de tres años. Es la primera vez
que se realiza una experiencia de este
tipo en el país y los resultados permi-
tirían generar propuestas concretas
de manejo del pastoreo que podrían
llegar a ser incorporadas por un
número importante de productores de
la zona interesados en la conservación
del palmar.



19 A pesar de que no existen datos cuantitativos sobre muchos de los prob-
lemas enunciados, la existencia de una clara percepción de que “son
problemas” sentidos y vividos por las poblaciones locales constituye
motivo suficiente para incluirlos y recomendar su atención y estudio.

Pa ra ob te ner el gra do de con flic ti vi dad pro me dio se rea -
li za ron cál cu los uti li zan do el SIG, que per mi tie ron es ti mar
las di fe ren tes pro por cio nes de gra dos de con flic ti vi dad pa ra
ca da uni dad. Por ejem plo, pa ra las sie rras exis te un 23% de
gra do de con flic ti vi dad me dio y un 77% me dio –ba jo, mien -
tras que pa ra la uni dad ba ña dos los va lo res en con tra dos
son 9% al to, 90% me dio–al to y 1% me dio. En la fi gu ra 10 se
pre sen tan es tos dos ejem plos, don de se pue de apre ciar la
pro por ción de ca da gra do de con flic ti vi dad en for ma se pa -
ra da pa ra ca da uni dad am bien tal.

Pa ra res pon der la pre gun ta ¿cuál es la con flic ti vi dad
pro me dio pa ra ca da uni dad am bien tal?, se asig na ron, en
for ma ten ta ti va, va lo res de con flic ti vi dad de 1 a 5, de acuer -
do con su gra dua ción (de ba jo = 1, has ta al to = 5). Es to per -
mi tió rea li zar un pro me dio pon de ra do del gra do de con flic -
ti vi dad pa ra ca da uni dad am bien tal y cons ti tuir un pun to de
par ti da pa ra el tra ba jo de iden ti fi ca ción de con flic tos (ver
ta bla 2).

2.3.4 IDEN TI FI CA CIÓN DE CON FLIC TOS

Pa ra le la men te al tra ba jo de ex pre sión e in ter pre ta ción
de imá ge nes se rea li zó un es fuer zo me tó di co de con sul ta a
la po bla ción lo cal con el ob je ti vo de con se guir “va li dar” los
avan ces car to grá fi cos y ob te ner in for ma ción di rec ta. El ob -
je ti vo se cum plió a tra vés de una se rie de ta lle res in te rac ti -
vos. A los efec tos de lo grar cier ta sis te ma ti za ción de la in -
for ma ción, se to ma ron me di das pa ra que en ellos hu bie ra
fuer te par ti ci pa ción de to dos los in vi ta dos. Es to se lo gró
gra cias a la dis tri bu ción an ti ci pa da de pla ni llas que los par -
ti ci pan tes de bían com ple tar y co men tar (por de par ta men to
o por pro ble ma). De es ta for ma se iden ti fi có un nú me ro im -
por tan te de ac ti vi da des que, por sus ca rac te rís ti cas en la
uti li za ción de los re cur sos na tu ra les, cons ti tu yen una ca li fi -
ca ción de los “gra dos de con flic ti vi dad” sen ti dos por las co -
mu ni da des lo ca les, o sea, la iden ti fi ca ción de los prin ci pa les
con flic tos.

El in ven ta rio re sul tan te fue eva lua do por el equi po téc -
ni co y sis te ma ti za do. Una pri me ra de sa gre ga ción de los
pro ble mas se ba sa en la iden ti fi ca ción de la ac tua li dad de
ca da uno. De es ta for ma, se se pa ra ron aque llos con flic tos
ac tua les —cons ta ta bles fá cil men te e iden ti fi ca dos y sen ti -
dos a ni vel lo cal (por ejem plo, la pre sen cia de con ta mi na -
ción del ai re en Me lo por la Cen tral de Can dio ta, o la con ta -
mi na ción de los cau ces de agua ve ci nos a las ca pi ta les)— de
los con flic tos po ten cia les o aler tas —su je tos a ac ti vi da des
pre vis tas o so bre los que no exis te in for ma ción cla ra (por
ejem plo, el puer to de aguas pro fun das en La Pa lo ma).19

zo nas, fac to res de ocu pa ción del sue lo, di men sio nes de ca -
lles y es pa cios pú bli cos, nor ma ti va ur ba na so bre al tu ras y
re ti ros.

Las ca te go rías que an te ce den son re sul ta do de de fi nir
con ma yor pre ci sión la in ci den cia de los usos del sue lo, en
fun ción de la mo da li dad en que se de sa rro lle ca da uso. De
es ta for ma, ca da una de las ti po lo gías con tem pla das en la
car ta de usos del sue lo que da, a su vez, de sa gre ga da de
acuer do con los cri te rios de pre sión an tes se ña la dos. En
mu chos ca sos es ta de sa gre ga ción no po see una re pre sen ta -
ción car to grá fi ca es tric ta; por ejem plo, se ría prác ti ca men te
im po si ble, den tro de las re gio nes de uso fo res tal o ur ba no,
ex pre sar ca da una de las ca te go rías al ta, me dia o ba ja a la
es ca la de tra ba jo uti li za da (1:500:000). Por es te mo ti vo, en
la fi gu ra 7 se ex pre san, al igual que en la fi gu ra 6 (ma pa de
fra gi li dad), las pre sio nes se gún las tres cla ses prin ci pa les. 

Sin em bar go, y apo ya dos en la in for ma ción dis po ni ble de
DI CO SE (ejer ci cio 96/97), MGAP –DIEA (Cen so Agro pe cua rio
1990) e INE (Cen so 1996), uti li za da co mo apo yo pa ra la ela -
bo ra ción de la car ta de uso ac tual del sue lo, se ha po di do
pro fun di zar en la de fi ni ción de los con flic tos den tro de ca da
una de las áreas pro te gi das, al go que se po drá apre ciar tan -
to en las ta blas 2 y 3, que re ve lan la si tua ción en ca da una
de las uni da des am bien ta les, co mo en las ca rac te ri za cio nes
so cioe co nó mi cas rea li za das en el nu me ral 3.2.

2.3.3 LA CON JUN CIÓN DE 
FRA GI LI DA DES Y PRE SIO NES: 
LOS GRA DOS DE CON FLIC TI VI DAD

La fi gu ra 8 pre sen ta en for ma es que má ti ca la con cep -
ción me to do ló gi ca que orien tó el aná li sis de in for ma ción
pa ra ob te ner los gra dos de con flic ti vi dad. In cor po ra, ade -
más, la re la ción con la iden ti fi ca ción de con flic tos en for -
ma de ta lla da (ver pun to 2.3.4), co mo com ple men to ne ce -
sa ria men te in te gra do en la ela bo ra ción de pro pues tas de
zo ni fi ca ción. 

Ba sa dos en el sis te ma de in for ma ción geo grá fi ca (SIG)
dis po ni ble se pro ce sa ron las car tas de fra gi li dad y pre sio -
nes, y por su per po si ción fue po si ble ob te ner nue ve di fe ren -
tes com bi na cio nes de pre sio nes y fra gi li da des. Di chas com -
bi na cio nes fue ron rea gru pa das en un gra dien te con cin co
ca te go rías (fi gu ra 9).

El re sul ta do de la su per po si ción se ex pre sa en la car -
ta de “Gra dos de con flic ti vi dad”. Re pre sen ta los gra dos de
con flic ti vi dad en la Re ser va pa ra el área en la cual se dis -
po ne de in for ma ción so bre uso del sue lo. De be no tar se
que den tro de ca da uni dad am bien tal hay gra dos de con -
flic ti vi dad va ria da, que son sen ci lla men te, di fe ren tes com -
bi na cio nes de pre sión y fra gi li dad.
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Figura 8. Esquema
metodológico

Figura 9. Combinaciones de fragilidad y presión.
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Figura 10. Grados de conflictividad en sierras y bañados

El territorio
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Un se gun do ni vel de se pa ra ción fue la je rar qui za ción de
los con flic tos iden ti fi ca dos co mo ac tua les, se gún su im por -
tan cia re la ti va, pa ra ca da una de las uni da des am bien ta les.
Pa ra es te ejer ci cio se adop tó una es ca la re du ci da a tres gra -
dos so la men te: al to, me dio y ba jo. Lo que se hi zo fue con -
fron tar el gra do de con flic ti vi dad que pro vo ca ca da una de
las ac ti vi da des an tró pi cas so bre ca da una de las uni da des
am bien ta les. En otras pa la bras, den tro de ca da una de las
uni da des fue ron de fi ni dos los con flic tos, uno a uno, de
acuer do con tres cri te rios prin ci pa les: el gra do de al te ra -
ción a la uni dad, su ex pre sión te rri to rial y el tiem po re que -
ri do pa ra re ver tir un even tual da ño. Es to per mi te te ner una
su ma to ria de con flic tos pa ra ca da uni dad y ver con ma yor
cla ri dad cuá les uni da des am bien ta les de la Re ser va es tán
su je tas a ma yo res pre sio nes, po seen un ma yor ni vel de con -
flic tos y, por lo tan to, de be rían prio ri zar se en tér mi nos de
ac cio nes de con ser va ción.

Los re sul ta dos al can za dos se pre sen tan en for ma re su -
mi da en la ta bla 2, y en for ma de ta lla da en la ta bla 3. Es
im por tan te no tar que exis te un buen gra do de con cor dan -
cia en tre los con te ni dos de es tas ta blas —cons trui dos bá -
si ca men te so bre los apor tes de au to ri da des y la po bla ción
lo cal— y los gra dos de con flic ti vi dad ex pre sa dos en la car -
ta de “Gra dos de con flic ti vi dad” —cons trui dos so bre la ba -
se de imá ge nes, fo tos y co no ci mien to fí si co –bio ló gi co de la
Re ser va. 

La con clu sión prin ci pal a la cual se arri ba es que el ejer -
ci cio me to do ló gi co en sa ya do en el pre sen te ca pí tu lo, en
gran me di da ten ta ti vo y pa si ble de pro fun di za ción, no pue -
de pres cin dir de una fuer te in te rac ción en tre el en fo que fí -
si co –geo grá fi co ex pre sa do en el SIG y la con sul ta sis te má ti -
ca a los di ver sos sec to res de la po bla ción lo cal. La me to do -
lo gía em plea da, efec ti va men te, de be cons tar de es tas dos
par tes que se com ple men tan y se rea li men tan. Tam bién
per mi te plan tear se el de sa fío de su apli ca ción en la ela bo -
ra ción fu tu ra de los pla nes de ma ne jo pa ra ca da área pro -
te gi da.

Tabla 2. Identificación general de conflictos y amenazas a nivel de Unidades Ambientales de la Reserva.

REFERENCIAS
Medio
Medio-Bajo

REFERENCIAS
Medio
Medio-Alto
Medio
Sin Información
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Tabla 3. Conflictos actuales y potenciales identificados según Unidad ambiental.
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El pri me ro, re la cio na do con la pro duc ción fa mi liar ar te sa nal,
se co men zó en el año 1998 con un tra ba jo de diag nós ti co,

in vo lu cran do a al re de dor de 450 per so nas de di ca das a la ac ti -
vi dad ar te sa nal, en el que se pu do com pro bar la im por tan cia
so cial y eco nó mi ca que tie ne es te ti po de ac ti vi dad pa ra los po -
bla do res que ha bi tan la Re ser va. Di cho diag nós ti co ha per mi ti -
do ob te ner una se rie de con clu sio nes, lo que ayu da a ela bo rar
un con jun to de pro pues tas a im ple men tar en acuer do con es te
sec tor: la ela bo ra ción de un ca tá lo go de ar te sa nías de la Re ser -
va, la im ple men ta ción de un mer ca do re gio nal de ar te sa nías,
ex pe rien cias pi lo to de de sa rro llo de una em pre sa fa mi liar cu yo
ob je ti vo es la ela bo ra ción de ar tí cu los en car do, y la or ga ni za -
ción de ac ti vi da des de ca pa ci ta ción en di se ño ar te sa nal y ges -
tión de co mer cia li za ción.

El se gun do, re la ti vo a la pro duc ción fa mi liar agro pe cua ria,
con sis te en tra ba jos en ru bros co mo api cul tu ra y agri cul tu ra or -
gá ni ca. En api cul tu ra, PRO BI DES, jun to a ins ti tu cio nes co mo
JU NA GRA, IMR, Fa cul tad de Agro no mía, DI LA VE, y un gru po de
ocho api cul to res, ha in te gra do una Co mi sión Téc ni ca de Pro -
duc ción Apí co la in ter dis ci pli na ria, cu yo ob je ti vo es la ela bo ra -
ción de un pro yec to de Pro duc ción In te gra da Apí co la (PIA) y su
pos te rior eje cu ción con un gru po de ocho pro duc to res ini cia les.
La Co mi sión Téc ni ca ha ela bo ra do una se rie de nor mas que de -
be rán ser cum pli das por los pro duc to res que lle va rán ade lan te
la ex pe rien cia pi lo to de PIA. El ob je ti vo prin ci pal del pro yec to
con sis te en ob te ner ma yo res vo lú me nes de pro duc tos apí co las
ap tos pa ra el con su mo hu ma no, de ex ce len te ca li dad in trín se ca
pa dro ni za da. 

En agri cul tu ra or gá ni ca, PRO BI DES ha rea li za do en años
an te rio res ex pe rien cias de pro duc ción y co mer cia li za ción de
pro duc tos or gá ni cos, fun da men tal men te orien ta das al sec tor
tu rís ti co. Ac tual men te ha re to ma do el te ma me dian te la rea li za -

ción de un se mi na rio en el que par ti ci pa ron 37 per so nas, en tre
las cua les se en con tra ban pro duc to res, téc ni cos y maes tros. Co -
mo con clu sio nes prin ci pa les del se mi na rio se des ta can: la in cor -
po ra ción gra dual de prác ti cas agroe co ló gi cas a los sis te mas ac -
tua les de pro duc ción hor tí co la; au men tar la co mer cia li za ción de
los pro duc tos or gá ni cos a tra vés del de sa rro llo de una es tra te -
gia de di fu sión de los mis mos; me jo rar la co mer cia li za ción por
me dio de vín cu los o aso cia cio nes de gru pos de pro duc to res pa -
ra ase gu rar ca li dad, uni for mi dad, vo lu men y con ti nui dad en la
en tre ga de pro duc tos al mer ca do; de sa rro llar el po ten cial de co -
lo ca ción de los pro duc tos en si tios de in te rés tu rís ti co; e in te grar
el sec tor pro duc tor a una em pre sa fa mi liar in dus tria li za do ra
exis ten te y en ex pan sión, del de par ta men to de Ro cha. 

Proyecto: producciones familiares

Asis ti mos en las úl ti mas dé ca das a un cre ci -
mien to im por tan te, en di fe ren tes re gio nes de

Amé ri ca La ti na y el Ca ri be, de ex pe rien cias de ex -
plo ta ción de los re cur sos na tu ra les re no va bles pa -
ra be ne fi cio so cioe co nó mi co de las po bla cio nes ru -
ra les. De acuer do con las su ge ren cias de la Red
La ti noa me ri ca na de Coo pe ra ción Téc ni ca en Par -
ques Na cio na les, otras Áreas Pro te gi das, Flo ra y
Fau na Sil ves tre, es pe cies co mo el cai mán, la igua -
na, la vi cu ña, el car pin cho, la nu tria, el gua na co,
en tre otras, son de gran im por tan cia pa ra un de -
sa rro llo sos te ni do de las co mu ni da des ru ra les. Al -
gu nas es pe cies han te ni do un uso tra di cio nal en
es ta re gión, co mo el car pin cho, la nu tria y el ñan -

dú, pe ro en la ma yo ría de los ca sos se ha li mi ta do
a una ac ti vi dad pu ra men te ex trac ti va que ter mi na
ame na zan do se ria men te la sos te ni bi li dad del re -
cur so.

Es in te rés de PRO BI DES fo men tar un uso ra -
cio nal y eco nó mi ca men te vá li do de los re cur sos
na tu ra les, de tal for ma que se trans for me en una
he rra mien ta útil pa ra la con ser va ción de esos eco -
sis te mas, al mis mo tiem po que se evi ta ría la ex -
ten sión de ac ti vi da des que pue dan com pro me ter o
de te rio rar las uni da des am bien ta les exis ten tes. 

Des de ene ro de 1998, PRO BI DES y un pro duc -
tor agro pe cua rio ini cia ron una ex pe rien cia de cría
in ten si va de ñan dúes. El ob je ti vo es ex plo tar co -
mer cial men te sus sub pro duc tos: car ne, cue ro y
plu mas, al tiem po que pro fun di zar los co no ci mien -
tos bio ló gi cos so bre la es pe cie. De acuer do con el
de sa rro llo de la ex pe rien cia, se bus ca in ci dir so la -
men te en aque llas eta pas que son crí ti cas pa ra la
es pe cie en con di cio nes na tu ra les, co mo la in cu ba -
ción y los pri me ros dos me ses de vi da, per mi tien -
do que el res to del ci clo bio ló gi co se cum pla en
con di cio nes si mi la res a las del am bien te na tu ral.
Lue go de cum pli das las eta pas de pro duc ción y co -
mer cia li za ción, y si la ex pe rien cia se con si de ra
via ble, se pa sa rá a una eta pa de di vul ga ción y po -
si ble am plia ción a otros pro duc to res del área.

Ac tual men te, se es tá en la eta pa de ini cio de
una ex pe rien cia de ex plo ta ción de car pin chos, con
si mi la res ca rac te rís ti cas que la an te rior. Exis te un
nú me ro im por tan te de pro duc to res que cuen tan
en sus pro pie da des con áreas de ba ña dos. Es tas
son de gran in te rés pa ra la con ser va ción, pe ro al
mis mo tiem po de muy ba ja o nu la ren ta bi li dad
eco nó mi ca. La po si bi li dad de es ta ble cer en ellas
un sis te ma de cría pa ra la ex trac ción con tro la da
de car pin chos con co mer cia li za ción de car ne, cue -
ro y gra sa po dría trans for mar se en una in te re san -
te al ter na ti va so cioe co nó mi ca pa ra el pro duc tor.
De es ta ma ne ra, áreas que hoy son im pro duc ti vas
pa sa rían a te ner ren ta bi li dad eco nó mi ca e in te rés
de ser con ser va das en su es ta do na tu ral.

En ten de mos que los sis te mas de cría de es pe -
cies de fau na au tóc to na, en con di cio nes con tro la -
das, reú nen al gu nas ca rac te rís ti cas im por tan tes,
ta les co mo: son ex pe rien cias a tra vés de las cua les
se pue den ob te ner co no ci mien tos bio ló gi cos con -
cre tos que con tri bu yan a la con ser va ción de la es -
pe cie; re pre sen tan una re ser va ge né ti ca al ma ne -
jar un stock im por tan te de ejem pla res y me to do lo -
gías de re pro duc ción y man te ni mien to; con tri bu -
yen a dis mi nuir la pre sión so bre las po bla cio nes
sil ves tres; y cons ti tu yen mo de los so bre los al can -
ces de nues tros re cur sos na tu ra les.

Proyecto: producción con especies nativas 


