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VIII 

RESUMEN 

La tesis titulada "La Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana (UNAP) y su Participación en el Desarrollo Regional de 

Loreto, conjuntamente con otras Instituciones Regionales", 

prete11de servir de marco para la formulación de un plan de 

desarrollo i11tegral, armónico y sustentable que comprometa el 

aporte del Estado y la sociedad civil en la región. 

La investigación que se presenta permitió analizar la 

situación actual de la 
. ,, 

region Loreto, de la UNAP y las 

instituciones regionales. Mediante el uso del enfoque sistémico, 

se han identificado los aspectos críticos que han servido para 

que a partir de ellos, se proponga una estrategia para lograr el 

desarrollo integral de la región Loreto. 

La muestra utilizada e11 la i11vestigación estt1vo constitt1ida 

por ciento dos instituciones regionales seleccionadas en cinco 

ámbitos subregionales: Maynas, Alto Amazo11as, Ramón Castilla, 

Loreto y Requena. Para el caso específico de la UNAP fuero11 

encuestados autoridades, profesores, estt1diantes, graduados )' 

personal administrativo. 
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Los resultados obtenj_dos muestran que, en lo fundamental, 

no existe una relación concertada entre las actividades 

científicas y culturales de la UNAP y las acciones realizadas por 

las instituciones civiles, sociales y económicas, respecto a las 

tareas del desarrollo de la región Loreto, lo cual plantea a las 

instituciones, y en particular a la UNAP, a reorientar sus fines 

y acciones de acuerdo a los requerimientos del desarrollo 

regional y nacional. 
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INTRODUCCION 

Loreto es una de las pocas regiones del país que reune en su 

diversidad geográfica y sociocul tl1ral las mas variadas 

posibilidades de desarrollo autocent1.:-ado. Poseedor de importantes 

recursos naturales, cuya disponibilidad puede generar bienestar 

y condiciones de vida adecuadas para su población, se encuentra 

-sir1 embargo- estancada eco11ómican1ente, sufrie11do la desidia

estatal y u11a postergación secular, ambos problemas centrales que 

aún en su gravedad no l1an sido respo11didos por la comunidad 

loretana en la perspectiva de concertar u11 plan de desarrollo 

regional. 

Las estadísticas de la 
. ., 

region señalan un acelerado 

empobreciiniento de la población que se ve expresado en índices 

de desnutrición, mortalidad mater110-infantil, oportl1nidades 

educativas, etc., que se encuentran entre los más altos a nivel 

nacional. En lo referido al medio ambiente ocl1rre algo sin1ilar: 

La depredación de la flora y fauna, que tienen su origen en el 

uso irracional de los recursos naturales, asi como una alarmante 

insalubridad de sus ciudades viene produciendo, en general, un 

deterioro del medio ambie11te ta11to e11 las zonas urba11as con10 

rurales. 

Es por ello que para revertir esta situación se hace 11ecesaria 

la mas amplia convocat.01.:-ia: a las i11stitl1cio11es del gobier110 
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central, los gobiernos locales y sobre todo a los ciudadanos e 

instituciones de la sociedad cj_vil. 

Consideramos que las instituciones de la región se constituyen 

en age11tes in1portantes del desa1:-rol lo. E11 tal sentido la 

Universidad Nacional de la Amazonia Perua11a (UNAP), debe asumir 

un rol de primera importancia respecto a formar profesionales, 

y participar ella misma con10 institl1ció11 acadén1ica conjuntamente 

con las instituciones del sector póblico y privado, en el disefio 

de planes de desarrollo regional. 

La formación de l1na ide11tidad y J:-ecuperación de la l1istoria 

regional; la creació11 de condicio11es necesarias para la 

factibilidad del desarrollo; la formulació11 y viabilización de 

un plan de desarrollo integral, armónico y sustentable de nuestra 

región, dirigido explícitamente a la superación de las actuales 

condiciones de pobreza estructural como a cumplir las condiciones 

para el despegue económico y el desarrollo de una fuerte 

institucionalidad que gara11tice la gober11abil idad y la 

profundización democrática de este espacio regional. 

Motivado por la responsabilidad como doce11te universitario de la 

Ul'1AP, y e11 correspondencia co11 los estl1dios realizados e11 la 

Unidad de Post-grado de la Facultad de Inge11iería Económica y

Ciencias Sociales en el Programa de Maest1:-ía en Planificación 

l\Jacional del DesarJ:-ollo de la Uni ve1:-sidad Nacio11al de I11ge11ie1:-ía, 
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nos hemos permitido desarrollar la presente investigación 

académica sobre La Universidad Nacional de la Amazonia Peruana 

(UNAP) y su participació11 en el desarrollo regional de Loreto, 

la cual pueda ser puesta en consideración como un apoite que 

l1acen1os e11 11t1estra condició11 de mienllJro de la Ul\JAP y ciudadano 

de la región Loreto. 

El presente trabajo se divide en siete capítulos y anexos. En el 

capítulo I se presenta el planteamiento del estudio, donde se da 

cuenta del problema ce11tral de esta investigación se formula a 

pa1:-tir de la siguiente i11terrogante: ¿De que manera la 

Universidad de la An1azonía Peruana (UNAP) participa y debe 

participar en el desarrollo regional de Loreto, conjuntamente con 

otras instituciones de la región?. 

Para dar respuesta a nuestra interrogante central planteamos la 

siguiente hipótesis: "La globalización de la economía al obligar 

a los países ha adoptar políticas neoliberales que tienen por 

propósito consolidar una economia abierta a afectado nuestros 

planes de desarrollo nacional y regional. En este contexto, S1 

la UNAP no participa en procesos de concertación 

interinstitucional a nivel subregional y regional, entonces no 

se alcanzará un desarrollo integral, armónico y sustentable de 

la región Lor�to". 
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De tal modo que nuestro objetivo general es evaluar la 

participació11 de la UNAP y de las i11stitt1ciones civiles en el 

desarrollo de la regió11 Loreto; asimismo la 
• • f ,,,,,,. 

J.11vest1gac1011 se

propone contribuir con los lineamientos de política que permitan 

concertar un plan integral de desarrollo regional. 

En el Capítulo II presentamos el planteamiento teóri.co-conceptual 

referente a los enfoques sobre el Desarrollo y la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana. 

El marco metodológico de la 
. . . ; 

investigacion, el 

ref ere11cia al tipo de 
. . . ; 

i11ves t igac 1011, el enfoque 

població11 y muestra, variables de estudio, 

cual l1ace 

. ., . 

sis t en11 c o , 

., . 

tec111cas e 

instrumentos de recolección de datos, procedimiento de 

recolección de datos y técnicas de procesamiento y análisis de 

datos, son presentados en el Capítulo III. 

A continuación, en el Capítul.o IV, se presenta la evolución de 

las políticas desarrollistas en la región Loreto, se precisa el 

diagnóstico del ámbito regio11al, el sefialamiento de sus 

fortalezas, debilidades, y tanlbié11 de sus oportu11idades y 

amenazas, a partir del cual, se formulan los objetivos, 

estrategias y políticas del desarJ.:-ollo integral, 

sustentable de la región. 

., . 

armo111co )' 
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El Capítulo V está dedicado a presentar, analizar e interpretar 

los resultados obtenidos de la recolección de información. 

Las estrategias para un desarrollo integral de la región Loreto 

de la UNAP y las institt1cio11es o en1presas de la comunidad 

loretana son abordadas en el Capítulo VI . 

Finalmente, en el Capítulo VII, se presentan las conclusiones y 

recomendaciones. Y en los anexos se adjuntan los instrumentos 

utilizados para la recolección de la información. 



CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

... 

1.1. FORMULACION DEL PROBLEMA 

La crisis nacio11al es también la crisis del Estado peruano. 

La pobreza y la dificultades de integración del país fue 

respondida de manera insuficiente por las autoridades 

gubernamentales que condujo, en la mayoría de los casos, a 

defj_nir prioridades estatales para la atención de las 

regiones más empobrecidas de 11uestro territorio mediante 

políticas sociales sesgadas por el as iste11cial ismo y el 

corto plazo. 

Estas acciones del Estado han descansado en gran medida en 

proyectos o programas de apoyo socj_al que no tuvieron en 

cuenta las demandas centrales de la población, las cuales 

no podían ser resueltas de manera coyuntt1ral, sino mediante 

políticas de desarrollo integral de mayor aliento. Inclusive 

estas políticas condicionaron su eficacia a un mayor o menor 

éxito de diversos factores vi11culados al propio 

comportamiento institucio11al del Estado. Asín1ismo, estos 

progran1as se caracterizaro11 ta11to en Sll fo1.-tnl1lació11 1,
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ejecución, como en su financiamiento por el centrali.smo de 

las autoridades de gobierno, toda vez no transfirieron las 

competencias a las propias regi.ones, terminando las medidas 

recortadas e11 su in1pacto social por el asfixiante 

centralismo, característi.ca propia del Estado Peruano a lo 

largo de su historia. 

La U11i versidad Nacional de la Amazonía Peruana, y las 

instituciones regionales, comparten la idea del desarrollo 

no sólo como 
. . ,.,,,. . 

crec1m1e11to economico, sino como el marco 

propicio para alcanzar la mayor expresión del desarrollo 

humano. En el sentido anterior toma en cuenta los aspectos 

cuantitativos como cualitativos, ta11to las variables 

macroeconómicas como el fortalecimiento institucional. Por 

cierto es i11desl igable para la propia medició11 del 

cumplimiento de las tareas del desarrollo el impacto social 

del desarrollo, expresados -por ejemplo- en la reducción de 

los déficits de servicios sociales a la población. 

Si se asume que eJ. desarrollo es consustancial al proceso 

de tra11sf ormación social, necesariamente te11drá que 

admitirse que es indispensable la pla11ificación como 

instrumento que permita a la región, a la universidad y a 

las instituciones, establecer las metas y objetivos para tal 

cambio. 
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E11 este n1arco de pote11cial desarrollo, la mayoJ::- parte de la 

sociedad regio11al está excluida del desarJ::-ol lo técnico y 

social; en consecuencia, la capacidad de transformación de 

la sociedad es extremadamente reducida. En suma, la región 

Loreto se ve afectada por J.as consecuencias de la ausencia 

de capital humano que contribuya a su desarrollo. 

De acuerdo a u11a co11cepción multidi1nensio11al del desarrollo, 

la superación de esta situación estructural tiene que ser 

afrontada co11 di f e1::-entes perspectivas: Salud, vi vie11da, 

empleo, y e11 especial edt1cación. 

En este contexto, todos los paises de América Lati11a 

reconocen en sus constituciones el derecho a la Educación, 

la libertad para enseñar y aprender. Es acuerdo entre los 

Estados, el compromiso por garantizar la igualdad de 

oportunidades educativas para todos 

. ., 
excepcion. 

los l1abi tantes Sll1 

Sin embargo, J.a realidad es otra. El problema de la 

educación no es sino una de las caras del "No desarrollo'' 

por lo que se constituye en un problema social a atender de 

manera prioritaria. Pero es te 110 puede ser sol t1cio11ado 

aisladamente; en el sentido anterior la universidad tiene 

que contribuir media11te u11a función 1J1:-irnordial: Co11s ti tuirse 

en un centro de formación de agentes de desarrollo. 



Ciertamente que la universj.dad no forma parte del sector 

prodt1cti vo. Pero 
• • • 

t1e11e u11a gra11 11nporta11cJ.a como agente 

proveedor de recursos humanos calificados y producción de 

co11ocimientos, al pu11to que la UNESCO reconoce la enorme 

in1portancia de la educación la cual, al decir del Informe 

de la Comisión Delors, "encierra un tesoro" 1
, pues el gasto 

público en educación, no es si110 una inversión para el 

desarrollo futuro de las naciones dado el enorme potencial 

que los resultados educativos tienen en la población, la 

ciencia y la cultura. De allí que la importancia del sistema 

educativo se da en todos los niveles, de lo cual destacamos 

la educació11 superior uní ver si taria, toda vez el avance 

tecnológico es impensable sin la investigación científica, 

y esta mayormente se hace en las universidades. 

Por la razó11 a11terior la Universidad debe asurnir un rol 

protagónico como una institución que persigue una finalidad 

de carácter social por excelencia: En la f ormació11 de 

prof esio11ales cuyos perfiles ret1na11 de te rmi 11a das 

características que los hagan funcio11ales al proceso de 

construir el desarrollo integral de la región Loreto. 

La docencia y la 
. . . ,; 

1nvest1gac1on como sus actividades 

principales son entonces los pilares sin los cuales no es 

1 DELDRS, Jacqucs et. al. "L,1 Ed11c,1ción D11c1err,1 un tesoro" (lnfortna ,7 l,1 UNESCO da l,1 Co1111sió11 l1Jtern<1cion,1I sobre la ed11c,1r.ión 

par,1 DI siglo XXII (1996). Madrid, UNESCD·Santillan;i. 
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posible concebir u11a educació11 superior moderna2
• Sin 

en1.bargo, la universidad al cun1pl ir estas dos 
• • 

misiones 

fundamentales adquiere un rol político especifico eri tanto 

institución académica: La formulación de poJ.íticas püblicas 

e11 lo ref ere11te a la pl:oducció11 cie11tíf ico- tecnológica, 

actividad en la cual las instituciones educativas de nivel 

superior se articulan a la institucionalidad social y a los 

organismos de gobierno para plasmar planes y programas de 

desarrollo que se co11stituyen en condiciones para garantizar 

la gobernabilidad y el bie11estar para el conjunto de la 

població11. 

En el sentido precedente, pensar en el papel central de la 

UNAP, de las instituciones de las 
. ,,. 

region, de las 

organizaciones sociales y en general de la participación de 

la ciudadanía desde la sociedad civil, y el Estado nos lleva 

a plantear las siguientes i11terrogantes: 

PROBLEl1A GENERAL : 

¿De 
,, 

que manera la Universidad Nacional de la An1azonía 

Peruana (UNAP) l1a participado y cón10 debe de paJ:-ticipar en 

el desarrollo regional de Loreto, conjuntamente con otras 

instituciones de la región? 

2 FORERO, Fanny. "Mejorar /,1 r!ncenci,1 11niversit,1ri,1� (1993). Santafé de BouotíÍ, ��acstría en Educación · Facultad de 
Educación ele la Universidad Pedagógica Nacional. 
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PROBLEMAS ESPECIFICOS: 

• ¿Cómo participan las instituciones de la región respecto a

las tareas del desarrollo? 

• ¿En qué medida las instituciones de la región perciben como

importante la participació11 de la U1\JAP en la temática del 

desarrollo regio11al? 

• ¿Existe u11 plan de desarrollo para la Región Loreto. De

existir qué características tiene este plan regional? 

º ¿Cuál es la situació11 actual y cuáles los problemas que 

afectan actualmente a la Universidad Nacional de la Amazonia 

Pert1ana? 

• ¿Qué relació11 existe entre el perfil profesional de los

egresados de la UNAP con los requerimientos de las 

instituciones de la región Loreto? 

• ¿Cuántos de los egresados de la Universj.dad Nacional de la

• 

Amazonia Peruana participan directame11te en el proceso de 

desarrollo de la región Loreto? 

¿Existe alguna relación entre las 
• • • 

investigaciones que 

realiza la UNAP con las den1andas de i11formació11 y tec11ología 

que requieren las empresas o i11stitucio11es de la regió11 

Loreto? 

• ¿Cuál es la importancia de la planificación en el proceso

del desarrollo de la región Loreto? 
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., 

1.2. FORMULACION DE OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la participación de la Uni.versidad Nacj_onal de 

la An1azo11ía y de las otras i11stituciones regio11ales 

respecto a su contri.bución al desa1�rollo de la región 

Loreto. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a) Analizar el modelo de desarrollo de la región Loreto,

sus componentes y dimensi.ones. 

b) Identificar, clasificar y explicar los problemas que

afectan el cun1plimie11to de la labor de la lJ1'1AP y las 

instituciones de la regj_ón. 

c) Evaluar si los perfiles profesionales de las carreras

que se e11señan e11 la UNAP son con1patibles con las 

necesidades de recursos humanos de la región Loreto. 

d} Comparar los fines de la U11iversidad Nacio11al de la

Amazonía Perua11a con los olJj eti vos y 1netas de las 

instituciones de la regió11 Loreto. 

e) Evaluar la pertinencia de la planificación como 

instrumento de la gestión del desarrollo que vincule la 

Universidad y las instituciones de la región. 

f) Formular los lí11eamie11tos de política ql1e def i11a11 las

estrategias de participación de la UNAP e11 el desarrollo 

de la Región Loreto. 
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... 

1.3. J1JSTIFICACION DEL ESTUDIO 

En el contexto actual en el cual se di.scute el futuro de la 

Universidad Peruana, el desarrollo del país y, de manera 

particular, los aportes de la Universj_dad Nacional de la 

An1azo11ía Perua11a (UNAP) al desarrollo de la región Loreto, 

la presente investigación se justifica por las siguientes 

razo11es: 

• Los be11ef iciarios de la prese11te investigació11 serán las

autoridades de la Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana, y en general, las autoridades püblicas y líderes 

civiles, quienes podrán obte11er informaci.ón sobre las 

,. . 

caracteristicas sociodemográficas de la 
. ,. 

region, de la 

economía regional, de los patrones de desarrollo regional, 

y los lineamientos en política del desarrollo, a modo de 

conclusiones y recomendaciones pertinentes para la toma de 

decisiones respecto a los problemas críti.cos de la 

universidad y la región Loreto a mediano y largo plazo. 

0 El resultado de esta investigación consistirá en un 

documento orientador, que definirá el tipo de universidad, 

los lineamientos generales, objetivos, estrategias y 

programas en fu11ción de los requerin1ie11tos de la región 

Loreto. Asimismo, a las instituciones regionales les será 

ütil como documento base para el diseño de polí.ticas de 

desarrollo institucional, fortaleciendo las interrelaciones 

entre ellas; con una perspectiva de un desarrollo integral 

y armónico de la región. 
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• Desde el pu11to de vista teórico, la investigació11 buscará

hacer una panorámica de las teorías del desarrollo, y en 

particular de los aspectos referi.dos al desarrollo regional. 

Del mismo modo, incidirá en una descripción de la 

u11i vers idad como un espacio para la planificación del 

desarrollo, la f ormació11 prof esio11al y la producción de 

ciencia y tecnología. 

A su finalidad 

información 

., . 

practica 

relevante 

. ., 

concurrira 

sobre 

la 

el 

producción de 

nivel de 

eficiencia/deficiencia alcanzado por J.a universidad y las 

instituciones regionales respecto a sus compromisos con el 

desarrollo. Del mismo modo, contribuirá a pensar en un plan 

de desarrollo integral a partir del entendimiento y 

cooperación entre las instituciones. En el se11tido anterior 

cuidará de proponer mecanismos para una mayor participación 

de los agentes de desarrollo de la región. 

• Desde el punto de vista práctico, la investigación servirá

para reajustar los planes de estudio de las diferentes 

facultades de la UNAP, acorde a los requerimie11tos de las 

instituciones para el desarrollo de Loreto. 

* Por último, desde el pu11to de vista n1etodológico, el trabajo

seguirá las pautas de rigor de la investigación científica, 

empleando métodos y téc11icas orie11tados a p1:·odl1ci1- los 

resultados esperados para cumplir con los objetivos de la 

E11 tal se11tido se buscará evidenciar la 

validez y co11fiabilidad de los i11st1:-un1e11tos de 1-ecolecció11 
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de datos, la perti11e11cia del enfoqt1e sistémico para el 

análisis de los problemas y la contribución de una visión 

l1olística del desarrollo apropiada para el análisis del 

escenario complejo que constituye la región . 

1. 4. LI�fITACIONES DE LA INVESTIGACION 

Al definirse como unidad de análisis el espacio regional, 

la extensión geográfica de la región Loreto se constituyó 

en una limita11te, toda vez la información fue recolectada 

solamente en las sedes subregionales. 

Un segundo aspecto limita11te es la escasa e:,ciste11cia de 

información de fuentes primarias, toda vez e;,ciste mayorme11te 

información secundaria agregada, la cual no permite en 

mucl1os casos u11 reco11ocimiento específico del problen1a. 

Se considera también como u11a significativa lin1ita11te, de 

índole operativa, la falta de un financiamiento ad hoc para 

el desarrollo de esta investigació11, y la distancia 

geográfica entre la regió11 Loreto y Lima, toda vez 

dificultaro11 el asesora1nie11to y coordi11ació11 perrna11e11te para 

la presente investigación. 
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1.5. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Existe11 n1ucl1os estt1dios respeto a la educació11 superior en 

particular sobre la Universidad. En el contexto de América 

Latina, Brunner (1990)
3 afirma al tratar el marco histórico 

de la fundación y el desarrollo de las universidades 

latinoamericanas, que sus capacj_dades regionales de 

investigación y aporte al desarrollo han encontrado límites 

producidos por la crisis de la institución universitaria, 

crisis que no es de reciente data sino que ha existido desde 

su creación; toda vez que la Universidad se funda afincada 

en cuatro valores: La autonomía, igualdad, libertad y

excelencia, siendo esta última, la referencia académica de 

la calidad que debe tener toda enseñanza universitaria; las 

cuales se ven recortadas por la asfixia económica que mucl1as 

de ellas se encuentran sometidas por los regímenes políticos 

ante la capacidad contestaría 

universitarias. 

de las 
• • •

1nst1tuc1ones 

Mac Gregor (1988)
4 en una serie de reflexiones sobre las 

relaciones entre universidad y sociedad, puntualiza que la 

primera es depositaria de un "poder" tal, capaz de 

transformar la sociedad. Al respecto recorden,os qt1e el 

surgimiento de las primeras u11i versidades et1ropeas alrededor 

' ' 

3 BílUNER, JOSE JOAOUIN. "Et!uc,1ció11 Superior, C,1111/Jios y Dasaffos" .(1990).Chile FCE 
4 fv'IAC GílEGOR, Felipe. "Societ/;u!, Ley y Universíd,1t! Pen1,111a ". (1988). Fondo Editorial PUCP,Concytcc. Lima 
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del siglo XII está ligada al fortalecimiento del poder 

eclesiástico, de allí la 11atu1:-aleza escolástica de estas 

prin1eras u11i versidades medioevales. Sin embargo lo que 

queren1os resaltar es la importancia que asume la 

universidad, alrededor del siglo XV, a partir del poder que 

cobra el saber científico resultado de los iniciales 

procesos de secularización del conocimiento, donde la 

necesidad de mayores descubrimientos llevó a reconocer el 

requerimiento de un status autónomo para las universidades, 

sin la cual no era posible la libertad reclamada para la 

ensefianza y la creación intelectual. 

Si ciencia y libertad eran entonces parte de la revolución 

de los conocimientos desde el Renacimiento, el poder de la 

ciencia construída desde las universidades se articuló a la 

exigencia de aportar al desarrollo de las sociedades, de 

allí la importancia definitiva que toman en la 1::-evolt1ció11 

industrial desde los albores hasta la expansión del 

capitalismo a mediados del siglo XIX. 5

Sin embargo, además de las 
• • • 

investigaciones de índole 

histórica, los estudios acerca de la rel.ación entre 

universidad y desarrollo han sido limitadas, por lo menos 

en nuestro medio. La mayor parte de estas l1an estado 

� HOBSBAWM, [ríe J .. L,1 er,1 del c,1¡,it,1/isrnn. (1977). Bnrccloníl, Punto Onicua·lílbor. 
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referidas a los cambios normativos y la discusión sobre los 

fi11es y objetivos de la u11iver ... sidad. 

En el mejor de los casos han sido producidos aJ.gunos ensayos 

referidos a la naturaleza de la universj.dad peruana, de la 

cual destacan por su profundidad y un espíritu de 

universalidad los de Víctor Andrés Belaúnde6
, y por cierto 

la discusión acerca de la educación iniciada por Ivlanuel 

Vicente Villarán y José Deustua, siendo de importante 

recordació11 del primero de los 11ombrados su famoso discurso 

sobre las profesiones liberales7
•

Sin embargo, pese al reconocimiento de la importancia 

declarada a la universidad respecto al desarrollo nacional, 

son pocas los abordajes serios al conocimiento de su 

problemática, quedando en notas más bien sueltas sobre su 

autonomía respecto al poder político, o en el mejor caso, 

de comentario a la crisis universitaria.º 

A nivel de la región Loreto no hay antecedentes de estudios 

sobre la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana 

relacionadas al desarrollo regional. En cualquiera de los 

casos, puede constatarse que la creación de una universidad 

• 

6 BELJ\UNOE, Víctor Andrés. O/Ji,1s Co111p/et,1s. (1985). Li1na, Co1nisión [ditorial Centenario. 
·, 13AílílANTES, Emilio. lfistor1�1 tia lc1 Et!ucación Dn el PerlÍ.(7 983/. lilna. [ditori,1/ llikchary PerlÍ.
0 A tal respecto puede verse los diversos ílrtículos escritos por Antonio Cornejo Polílr (Ex-ílcctor de líl Universidncl Nncionnl Mílyor 

de San Marcos) y Roucr Guerrn-García (Ex-Rector ele la Univcrsidntl Peruana Cnyctano Hcrcclia y ílct11al Conorcsistn ele la ílc¡iúhlica). 
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regional se constituye en una condición de primer orden para 

las estrategias de desarrollo en estos espacios. Pensar de 

otra n1anera negar la importancia de estas 

instituciones, pero como se expondrá más adelante, esta 

in1porta11cia puede verse relativizada Sl 110 se vincula a 

otras instituciones y comparte 
. . ,, 

una v1s1on común de 

desarrollo para la región con la cual se encuentre dispuesta 

a comprometerse. 

1. 6. PLANTEA11IENTO DE I-iIPOTESIS

• 

HIPOTESIS GENERAL: 

La globalización de la economía al obligar a los países a 

adoptar políticas neoliberales. que tienen por propósito 

consolidar u11a economía abierta l1a afectado 11uestros planes 

de desarrollo nacional y regional. En este contexto, si la 

UNJl.P no participa en procesos de 
. ,, 

concertacion 

interinstitucional a nivel regional y subregional, entonces 

.,,. . 

no se alcanzará un desarrollo integral, armonice y 

sustentabJ.e de la región Loreto. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

Existe una significativa relación entre el tipo de 

profesio11ales que forn1a la UNAP respecto a los 

requerimientos del. desarrollo regional. 



15 

• Existe una significativa relació11 e11tJ:-e las investigaciones

ql1e se realiza11 e11 la UNAP y su a1)l ica1Jil idad a prolJlemas 

específicos del desarrollo regional. 

• Es significativa la relación entre la actividad de las

instituciones en el espacio regional como demanda del 

mercado de empleo y la oferta laboral. profesional y técnica 

co11stituída por los egresados de la UNAP. 

• El nivel de desarrollo de la tecnología de las empresas

• 

ubicadas en el espacio regio11al 
,,. 

es tan directame11te 

relacionadas con la formación académica de los egresados de 

la lJ"'NAP. 

Las políticas, n1etas, objetivos y acciones de las 

institucio11es regionales, incl uída la UNAP, se relaciona11 

de manera significativa con las prioridades del desarrollo 

regional. 



C A P I T U L O  II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2 . 1. DESARROLLO: APROXI1•1ACIONES AL CONCEPTO 

La conceptualización del desarrollo ha co11ducido a un 

esfuerzo multidisciplinario, toda vez las tentativas 

teóricas como sus implicancias prácticas 110 sólo l1an dejado 

de tener univocidad conceptual, sino que buscan expresar 

un fenómeno sumamente complejo, o más bien un conjunto de 

fenómenos que aparecen imbricados, de modo tal que cuando 

nos referimos al desarrollo haremos alusión a sus diversas 

dimensiones. 

De acuerdo con lo anterior, la mayor parte de los teóricos 

del desarrollo encuentran que el desarrollo rebasa la 

dimensión 
.,, . 

economica para involucrar aspectos políticos, 

sociales y culturales, de tal modo que reclama un campos de 

investigación interdisciplinario9
• 

' BLOMSTROM, Magnus (&) Bjorn IIETTNE. Lt1 teor!i1 del r/es,1rro//o econó111ico en trc111sición. (1990). México DJ., fondo de 
Cultura Económica. 
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En la década de J.os sesenta, denomj_nada década del 

desarrollo, se generaliza entre los ci.entíficos soci.ales de 

Europa y América Latina una actitud crítica al desarrollo. 

De allí que Furtado, quien aporta elementos críti.cos a la 

Teoría de la Dependencia, opina acerca del desarrollo: 

"El concepto de desarrollo comparte la idea de crecimiento, 

sin embargo, el desarrollo va más allá que el crecimiento 

porque se refiere al crecimiento de un conjunto de 

estructura compleja. Esta complejidad estructural no es una 

simple cuestión de nivel tecnológico, ella produce en 

realidad la diversidad de las formas sociales y económicas 

engendradas por la división del trabajo social'' (Furtado, 

1968:87). 

Esta acepción es compartida por Jaguaribe, quien considera 

la importancia de dar lt1gar a u11a visión de conjunto al 

fenómeno, toda vez para este autor el desarrollo es u11 

proceso social, global y sólo por comodidad metodológica, 

o en sentido parcial, se puede hablar de desarrollo 

económico, político, cultural y social1 º . 

El desarrollo social está estructuralmente condicionado a 

la participación, que consiste no sólo en el reparto más 

1
º JAGUAíllBE, Helio. Desenvolvh11ie11to Econó111ico o rlesenvnlvit111ento pn/ftico. (1 DG2). ílfo de Janeiro. Editorial Fundación de 

Cultura. 
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equitativo del beneficio aportado por el desarrollo 

eco11ón1ico, si110 sobre todo e11 la activa intervención en el 

desarrollo político, es decir, e11 elaborar y aceptar un 

modelo de sociedad. 

Para Perroux e11 cambio, el desarrollo es una combinación de 

can1bios me11tales y sociales de u11a población que es vuelta 

apta para producir globalme11te11
. 

Bunge, de otro lado indicará respecto al desarrollo, que una 

sociedad humana es un sistema analizable en cuatro 

subsistemas principales: El biológico, el 

político y el cultura1 12 •

,,. . 

econom1.co, el 

La concepción biológica del desarrollo consiste en un 

aumento del bienestar y una meJora de la salud. La 

concepción económica del desarrollo, lo identifica con 

• • 

crecimiento 
,,. . 

economico, el qt1e a su vez es igualado con 

frecuencia a la industrialización. Es la concepción favorita 

de empresarios, 
• 

economistas y políticos llamados 

"desarrollis tas" . En cambio, la co11cepció11 política del 

desarrollo consiste en la expansión de la libertad, aumento 

y afianzamiento de los derechos humanos y políticos. 

Concepción favorecida por políticos lilJerales. 

1 · PERRO UX, Francois. Econo111Íc1 t!u 20. ( 1961). París, [el. PUF.
1
· BUNGE, Mario. Ciancia y Dasarrol/o. (1980) México D.F. Sialo XXI.
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La co11cepción cultural del desarrollo, lo iguala con el 

enriquecimiento de la cultura y la difusión de la 

educación. Esta es la posición, que suelen adoptar los 

i11telectuales, en particular los educadores. Ciertamente 
,

el desarrollo cultural no es pleno sino va acompafiado del 

desarrollo biológico, económico político y cultural. 

Finalmente Todaro (1988) además de las dimensiones ya 

estudiadas reconocerá qt1e el desarrollo se constituye a 

partir de las relaciones entre sociedad, economia e 

instituciones; resultado por el cual el desarrollo se 

e on s ti tu ye e 11 : 

" . . .  un proceso multidimensional que lleva consigo la 

reorganización y reorientación de los sistemas económicos 

y sociales, que no se limita a elevar los niveles de renta 

y producción sino que da lugar, además, a transformaciones 

importantes de las estructuras sociales y administrativas" 

(Todaro, 1988:94) 

El desarrollo puede concebirse e11tonces como t1n proceso 

multidimensio11al que in1plica cambios de las estrt1ctt1ras, las 

actitudes y las instituciones, al igual que la aceleració11 

del crecimiento económico, la reducción de la desigualdad 

y la erradicación de la pobreza absolt1ta. E11 ese11cia el 

desarrollo debe represe11tar toda gama de canlbios 1nedia11te 

los cuales todo un sistema social, se eleve de una condición 
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de vida percibida ge11eraln,ente como poco satisfactoria y se 

aproxime a una situación o condición de vi.da consi.derado

n1ej oi- e11 se11tido material y simbólico. 

Esta última 
. .,. 

acepc1011 se entrelaza con lo que Iguiñiz 13

propone como u11a visió11 del desarrollo, recogiendo las 

dimensiones anteriores, pero donde el desarrollo es visto 

con10 u11 proceso de expansión de capacidades l1umanas, 

individuales y colectivas. El objeto del desarrollo es el 

enriquecimiento de la vida humana. El acento está puesto en 

lo que la gente puede 11 l1acer y ser" :l no en lo que puede 

11 te11er 11

Entonces la idea del desarrollo es posible de diferenciar, 

en primera instancia, del concepto de desarrollo económico, 

que como veremos más adelante, dará lugar a la corriente del 

"desarrollismo'', que centra su atención a esta dimensión del 

fenómeno. 

Sin embargo, serán antecesores del concepto de desarrollo 

los conceptos 

.,. . 

economico. Del 

de evolución, progreso 

•

y
• • 

crec1n1ie11to 

mismo modo, aparece como profundamente 

relacionado con el concepto de desarrollo el de planeamiento 

o pla11if icación.

IG UH)IZ, Javier . "/{ncic1 una ll/tcrnativ,1 r/e Dcs,1rro//o ·� Revista. P.iuinas, Vol VII, Nº 113, Urna, Febrero 1982. 
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Hacia la segunda mitad del si.glo XIX, un terna frecuente de 

las pre o ct1 p a c i 011 es de los académicos y polí.ticos era 

explicar las categorías de progreso y evolución social, a 

la base de una notoria influencia del positivismo. La idea 

del desarrollo social )' el crecimiento económico que lo 

condiciona, recién se i11stalarán a p1::-op6si to del cambio de 

siglo. Esta visión progresista del mundo era caracterizada 

por su linealidad, es decir todas las sociedades seguían un 

mismo proceso evolutivo, de modo tal que era deseable, no 

sólo la adopción de los modelos económicos que le daban 

lugar, si110 tan1bién de n'lucl1as de las instituciones surgidas 

como resultado del nuevo orden que la forma de producir de 

estos países obligaba a constituir. 

Corno recuerda Sornbart, el capitalismo superior que va desde 

la segunda mitad del siglo XVIII hasta la primera guerra 

mundial, también denomi11ado el capitalismo por anto11on1asia 

es sucedido por el llamado capitalismo tardio 1
� .  Este último 

tiene 
.,, . 

como una caracteristica fundame11 tal 110 sólo la 

expansión monopólica sino la presencia aJ.ternada o cíclica 

de periodos largos de expansió11 sucedidos por periodos 

cortos pero sumamente intensos de crisis. La gran recesión 

de 1920 y la crisis de los '70 confirmaría esta regularidad. 

Posteriormente a esta etapa de crisis se sucederá una 11ueva 

Citado por I.ÓPEZ, Sincsio. El raplieg11a riel Estarlo y /,1 rlDv,1/ut1c1ü11 rlr. /,1 pn/ftir.,1. En: GílOMPONE, ílomeo (editor). lnstit11cin11es 

1/ítícas y Socier/,1rl {/ectur,1s introd11clort�1s). (1995), lima. Instituto ele Estudios Perunnos. 
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guerra mtl11dial y al i11eamientos de los pa1ses 

industrializados respecto a la manera como configuran sus 

relacio11es co11 el resto de las 11aciones del planeta. 

Al término de la segunda guerra mundial, se establecr una 

división bipolar entre las potencias triunfadoras sobre el 

nazi-fascismo. Pero ju11to a la Guerra J?ría tambié11 aparece 

un instrumento político de la paz: la Organj_ zación de las 

Naciones U11idas. 

Es en el contexto de la reconstrucción europea en la post 

guerra que se empieza a manifestar nuevamente la inquietud 

y la protesta por la disparidad de condiciones de vida entre 

los países del mundo. 

América Latina no es una excepción y presiona a EE.UU. a fin 

de implementar un plan de ayuda similar al implen1e11tado en 

Europa, lo cual es denegado en 1948, lo que marca un punto 

de inflexión que coincide con la formación de la CEPAL, la 

cual tendrá un impacto muy in1portante en la formt1lació11 de 

una teoría del desarrollo desde los países subdesarollados. 

No es sino hacia 1960, que se intenta retomar en América 

Latina la posibilidad de iniciar un proceso de desarrollo 

para nuestros países. Es luego de la reunión de Punta del 

Este (Uruguay, 1961), lugar donde se adoptó el progran1a 

"Alianza para el Progreso", el cual quedó trunco antes de 

culminar el primer quinquenio de los sesenta. Lo qt1e qt1eda 
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es historia conocida, a11te el cierre de las posibilidades 

políticas, la unica posiblidad que queda es la apertura de 

la economía al capital transnacional mediante la inversión 

privada directa, lo cual eleva enormente la deuda externa 

y que será un punto de 
,. . 

c1:.-1 t ica que 
. ,. 

servira para el 

desarrollo de la teoría de la dependencia. 

Antes de continuar señalaremos una obligada referencia a 

tres aspectos a considerar como puntos de partida respecto 

al desarrollo, particularme11te 
,. . 

economico: La idea del 

desarrollo como crecimie11to, la idea del desarrollo como 

proceso en etapas, y la idea del desarrollo como cambio de 

estructuras. 

La primera esta ligada a las formulacio11es 1<.eynesianas, las 

cuales asignan a las inversiones un papel importante en la 

prevención de las crisis, de allí que estas medidas, de las 

cuales el Estado cumple con un lugar fu11damental como 

orientador de las políticas 

como políticas de desarrollo. 

,. . 

economicas sean consideradas 

La segunda teorización de mucha fuerza en los 50 y los 60, 

da cuenta del desarrollo como un proceso que se dese11vuel ve 

o se sucede mediante etapas diferenciadas del desarrollo

económico, la cual culminará con el nivel de desarrollo que 

alcanza la moderna sociedad industrial. El desari:.-ollo de 
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i11 teJ:-pre tac ió1i 

crecimiento agregado rápido. 

era una suerte de 

La situació11 común derivada de estos planteamientos coincide 

en señalar el subdesarrollo como la dificultad para seguir 

el patrón propio de las sociedades industrializadas; de allí 

surgen diversas teorías que tratan de explicar en lugar en 

el cual radica la dificultad, J.as cuales sefialarán entre 

otras cosas que el desarrollo formulaba sus bases a p�rtir 

de la con1binació11 adect1ada entre inversión, al1orro y ayuda 

e}:terior. 

Recordemos que para América Latina, el patrón de desarrollo 

económico que prevaleció desde la Segunda Guerra Mundial 

mostró varios 
•

de agotamiento fines de la década de signos a 

los setenta 
•

de los 
-

ocl1e11 ta. Este patró11 y com1e11zos a11os se 

caracterizó por la base de la renta de los recursos 

naturales, el e11deudamie11to externo y, en lo 
•

el 1.11terno, en 

desequilibrio f ina11ciero y el impuesto antiinflacio11ario. 

La crisis del sistema financiero es el descenlace de u11 

progresivo deterioro de las mencionada fue11tes de 

sustentabilidad económica, que hace inviable un retorno al 

paradigma anterior. 

Una de las 
' . ,,, 
interpretaciones mas notables sobre estos 

obstáculos para nuestro medio, son aquellas reconocidas en 
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conjunto como "Teoría de la Dependencia'' que desarrollaremos 

n1ás adela11te. Es justamente el J:-econocimiento de estas 

dificultades a la base de la división e11tre los 
.,. 

paises 

centrales y países periféricos, los cuales produce un serie 

de obstáculos al desarrollo, que merecen la aplicación de 

una serie de reformas estructurales para superarlas. 

El llamado Enfoque o Teoría de la Dependencia se produce a 

partir de la convergencia de una tendencia "neomarxista'' y 

la discusión latinoamericana sobre el desarrollo que 

configurará el pensamiento cepalino. Este ültimo tendrá una 

vigencia a partir de los trabajos de Raül Prebich 

resultando importante su compre11sión de los problemas del 

desarrollo y el st1bdesarrollo desde 

latinoamericana. La 
.,. 

razon fundamental en 

encuentra los mecanismos de dependencia 

una 

la 

.,. 

esta 

.,. . 

optica 

cual se 

en la 

dependencia de las exportaciones de productos primarios, de 

allí que la salida se encuentra en el impulso enérgico a la 

industrialización. Esta consideración despertará la 

suspicacia de otros investigadores que verá11 como sospecl1osa 

el afan de crear o desarrollar el capitalismo en los países 

latinoamericanos. 

La producción teórica de J.a CEPAL decayó en el primer lustro 

de los sesenta, recuperando su prestigio recién a partir de 

los setenta con los ensayos autocríticas. 
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No es sino a veinte afies después, que la CEPAL alcanzará una 

enornle in1porta11cia y madurez, toda vez en plena era del 

neoliberalismo preminente, ha producido una propuesta 

alternativa para los noventa. 

La propuesta de la Comisión Económica para América Latina 

CEPAL, "Transformació11 Prodt1ctiva con Equidad" (1990) 
15 tiene 

corno pu11to de pa1:-tida y como idea central en torno al cual 

se articulan todas las demás el que la 
. . ,, 

1ncorporac1on y 

difusión deliberada y sistemática del progreso 
,. . 

tecn1co 

constituye el pilar de la transformacion productiva y de su 

complementació11 C011 el logro de una progresiva equidad 

social, lo cual establece la diferencia entre aquella 

competivitividad internacional que permite elevar el nivel 

de vida de la población a través del incremento de la 

productividad y la que se apoya e11 la depredació11 de los 

recursos naturales y la caída de las remuneraciones reales, 

en esta medida es el factor que viabiliza la convergencia 

de la competitividad con la sustentabilidad ambiental y lo 

que constituye un propósito fu11da1ne11tal, del 

económico con la equidad social. 

• • 

c re c 1n11 e 11 to 

Las estrategias propuestas por la CEPAL para los noventa 

incluirán un esfuerzo interno "impresci.ndibJ.e, indesligable 

! :EPAL, Comisión Económica rara /\rnérica latina y El Caribe. Tr,1nsfort11t1ción f11or/11ctiv,1 con Eq11irl,1tl (la t,11ea priorit,?fl�? del

ft arrollo de América L,1fin,1 y El C,1ribe en los ,1ños novent,1). (1990). SantiílUO de Chile.
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e in1postergable" qt1e buscará construi1::- consensos, afirmar 

i11stitucio11alidades y diseñar políticas y movilizar recursos 

para alcanzar la transformación productiva; 
• • 

asJ.m1smo 

reclan1ará u11a con1peti tividad y equidad e11 un contexto de 

sustentabilidad ambiental, toda vez se buscará 

compatibilizar estos procesos con u11a mi11imización de los 

riesgos ambientales, dentro de una nueva racionalidad para 

la explotación autocontrolada de los recursos naturales que 

en óltima instancia propone la elevación de los niveles de 

vida de la población. 

Asimismo proponen la formación de recursos humanos y 

difusión de la técnica lo que como veremos luego, da 

sustento a una propuesta educacional renovadora como la 

expresada en "Educación, Eje de la tra11sformación productiva 

con equidad"; de otro lado sostienen la 11ecesidad de una 

readecuación del Estado y el siempre necesario apoyo externo 

para viabilizar las reformas. 

Justamente la propuesta de CEPAL-OREALC "Educación, Eje de 

la transformación productiva co11 equidad"16 apu11ta a c1-ear 

para los noventa las condiciones educacionales, de 

capacitación y de inco1::-poración del progreso científico-

<, ;EPAL, Comisión Econó111icc1 para A1nérica Latiníl y El Caribe ,OílEAL, Oficina Regional de Educación 1iara América Latina y El Caribe. 

=l c,1ción y Conocitnianto: Eja da /,1 tr,1nsfofl11t1ción Productiv,1 con Equidad. (1g91). Santiaoo dr. Chile. 
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tec11ológico para l1acer 1?osible la tra11sfoJ:-mación de las 

estructuras productivas de la J:-egio11 teniendo como marco una 

progresiva equidad social. Esto será condición para el 

cun1plimiento de dos objetivos de alca11ce estratégico: La 

forn1ación de u11a moder11a ciudada11ía y la competitividad 

internacional de los países. Lo anterior va de la mano de 

políticas institucionales que implica11 la integración y 

descentralización; como el diseño de políticas que permitan 

la generación de una institucionalidad educativa abierta a 

la sociedad, el acceso a los códigos culturales de la 

modernidad, el impulso de 

institucional responsable. 

profesionalización de los 

la 
. . ,,,. 

innovacion, 
. ,,,. 

una gestion 

Igualmente busca apoyar la 

edl1cadores, el compromiso 

financiero entre escuela y comur1idad y la búsqueda de 

cooperación regional. 

Justamente en medio de esta propuesta aparece esbozada una 

nueva manera de entender el desarrollo, o mejor la

modernidad, en la posibilidad de e11troncar los 

requerimientos de nuestras sociedades que no quieren 

terminar a la saga de la globalización de la cultura y de 

la sociedad de la i11formación, pero tambié11 reco11oce ql1e 

por si sola, asir a la "esqui va moder11idad" requiere t111 

esfuerzo integrador donde la formación de una moderna 

ciudadanía asume una condición de bisagra para articular 

desarrollo y democracia. 17

1 CALDERÓN, Fernando, Martín HOPENHAYN y Ernesto OTTONE. (1996). Es,1osq11iv,1111odernidi1d (Desi1rrol/o, ciud,1d,111!.1 }' cu/tur,1 en 
I 1áríc,1 Latín,1 y El C,1rí/Je). Caracas, UNESCO-Nueva Sociedad. 
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Para final.izar sefialarernos un breve esbozo de dos visiones 

al ter11ati vas a las 
,, 

teorias del desa1:-rollo hasta aqui 

revisadas: La primera corresponde a Amayrta Sen, donde el 

. ,, 

prin1ero deja mostrar u11a preocupacion esencial 

capacidades y realizaciones de las personas. 

El segu11do aporte proviene de rviax - Nee f, quien 

por las 

desde su 

propuesta de Desarrollo a Escala Humana, i11troduce el 

concepto de satisfactores, los cuales son infinitos, pero 

culturalmente determinados es decir relativos, pero do11de 

las necesidades son universales. Un elemento adicional es 

la separació11 q1..1e l1ace de 11ecesidades sinérgicas de las 

necesidades destructivas. Estas primeras pueden dar cue11ta 

de las exigencias para alcanzar un desaJ:-rollo a escala 

humana, personal, fan1iliar 1 ª. 

2.2. DESARROLLO REGIONAL 

La concepción de desarrollo regional no está desligado de 

la idea básica de lo que es región, y como esta da lugar a 

la idea de una cuestión regional. 

• 

11 

,O 8 ERÓN, luis. luces y S0111bras. Perspectivas do/ desarrollo r.n o/ ferú c/osdo la toorÍi1 r /,1 práctica. ( 1896). Lima, Escuela para e\ 
1 arrollo. 
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Sobre la prin1era se disti11guen c1.1atJ:-o compo11entes: 

Primero es la espacialidad regi.onal que le confi.ere cierto 

11ivel de auto11omía, e11 segu11do ll1gaJ:- es la dinámica de la 

reproducción del capital dado por la p 1:- o d u c c i ó n

i11tercambio o distribució11, co11sumo, y reproducción en 

escala ampliada; tercero son las clases y grupos sociales 

que se co11f iguran e11 la 

finalmente, se trata de 

comunidad o sociedad regional, 

• • 

asociar su estructura interna, 

compuesta por su l1is toria y su cultura, la f arma de 

. . ., 

organ1zacio11 política que se ha configurado al interior. 

E11 segundo lugar, Corragio l1a demarcado como punto de 

partida de la llamada cuestión regional una serie de 

fenómenos concatenados tales como la existencia de uri modelo 

de desarrollo desigual de las regiones de nuestros países, 

resultado de estar i11sertos de n1anera dependiente en el 

sistema capitalista, al sufrir los i1npactos 
., 

exogenos 

resultantes de los cambios en el mercado ml111dial y las 

consecuentes redefiniciones de la division internacio11al del 

trabajo, asi las dema11das externas generan e11 aql1el las 

regiones ecológicamente aptas y provistas de las suficiente 

infraestructura por el Estado nacional, nuevas actividades 

productivas asociadas a transformaciones en las relaciones 

sociales de producció11 y por tanto e11 la estrl1ctl1ra de 

clases local lo que, a su vez, va co11figurando del Estado 

mismo; todos esos cambios a su vez ge11era11 o posib:i.lita11 
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cambios e11 la co11f igt1racio11 territorial, de las actividades 

de 
. ,, 

exportac1011 y que a la vez i11ducen 

actividades dirigidas al n1ercado i11ter11019
• 

cambios en las 

De otro lado, se han disefiado distintas teorías de 

desarrollo regional dentro del capitalismo como son: La 

teoría de las cuencas hidrográficas, la teoría de los polos 

de desarrollo (Parques Industri.ales) y otras que pueden ser 

agrupadas en dos corrientes: La Teoría de la transmisión 

espacial del crecimiento (desde afuera), fundamentada en el 

Comercio Interregional y la Teoría de las fuerzas motoras 

(dentro de la regió11) fundame11tada en la disposición de 

ventajas comparativas para basar el desarrollo de las 

exportac1011es. Lo que caracteriza a ambas teorías es el 

privilegio que co11cede11 a un sólo eleme11to del p1.oceso 

económico - social, es el que se refiere a la circulación, 

más no a la producción, 
,, ; 

ya que segun es tas teo1.-1as, las 

leyes del mercado gobernados por la oferta y la demanda, 

mediante 11 Eslabo11es de Transporte" o "Minimización de costos 

de transporte" y mediante la "Conducta racional de 

consumidores y productores'' , permitirán de modo automático 

el desarrollo y el bie11estar general. Estas teorías so11 

inviables en economías de Capitalismo dependiente como la 

nuestra, en las que el Imperialismo a través de los 

COílAGGIO, José Luis et. al. lt1 cuestión region,1/ 011 A1111iric,1 latin,1. (1908). Guito. Centro de Investigaciones Ciudad. 
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Monopolios y Oligopolios han roto las leyes de la oferta y 

la den1a11da . 

Desde el punto de vista instrumental, la prj_ macía de las 

leyes del mercado, dej an en segundo plano a la función de 

la planif icació11 regio11al, pla11teá11dose sólo estudios y 

tareas como intentos para introducir elementos de orden y 

organización a11árquicas, propios de la eco11omía capitalista. 

Por lo demás, los economistas del Capitalismo consideran 

como objetivo económicamente óptimo para las Empresas, ramas 

y regiones, sólo la obtención de máximos beneficios posibles 

en cada caso, sin tener en cuenta lo más conveniente para

la economía nacional. 

De concordar con el ca1�ácter exógeno de los problemas del 

desarrollo regional, debemos señalar que la naturaleza del 

desarrollo de las regiones está intimamente ligado al patrón 

de acumulación nacional, de allí qt1e una propt1esta como la 

de Sunkel2º puede dar una pista importante para relacionar 

los cambios que deben producirse en la esce11a 11acional, de 

una economía organizada principalmente para la exportación 

de materj_as primas, a una economía cuyo modelo l1acia dentro 

no completo sino co11 se11tar las bases de t111 i 11 c i pi e 11 te 

• SUNKEL, Oswaldo. El rles,1rrollo desda arlan/ro (Un 011/oque neoestr11ct11r,1/,:,¡fc1 p,1ra /c1 A111óricc1 la tli1,1}. ( 1991). México O .F., rondo de 

� tura Económica. 
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i11dus trial isn10, y u11a teJ::-cera posibilidad es t.arnbién 

e11te11der el desarJ:-ol lo regio11al con10 un proceso "desde 

adentron, donde se pueda ser capaz de const1::-uirse como un 

desarrollo sustentable y sostenible. 

Sea esta última parte para señalar el concepto básico sobre 

desarrollo sostenible que menciona el informe Brundtland: 

"( ... ) proceso de cambio en el que la utilización de los 

recursos, la dirección de las inversiones y la orientación 

de los cambios tecnológicos e institucionales, acrecientan 

el potencial actual y futuro para atender las necesidades 

y aspiraciones humanas" (Conam, 1997:41) 

2.3. UNIVERSIDAD 

La Universidad desde una visión l1olística, es decir corno un 

11 todo 11 tie11e que correspo11der a t111a 
. ,; 

concepcio11 o a u11a 

teoría para constituirse en una universidad plena, segura 

y con sentido; inmersa en la dinámica social, regional y 

nacional, en el contexto latinoamericano y mundial. 

La expansión de las economías de países desarrollados l1a 

entrado en una nueva fase que conduce a un relanzarniento del 

desarrollo tecnológico, el mismo que en base a tecnología 

de punta con capacidad de retroalimentación en términos de 
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perfeccionamiento, genera transformaciones sustancj_ales en 

las prodt1ctivas, ocasionando la 

desmaterialización de la producción y el requerimiento de 

mano de obra altamente califj_cada. 

Esta 
. ,,. 

pres1011 e:>:pansiva 
,, 

esta sustentada e11 políticas 

económicas neoliberales que se encuentran en proceso de 

implen1e11tació11 tal como la privatización del aparato 

productivo exitoso como en el caso Cl1ileno, estancado como 

el caso Boliviano y en proceso como el Peruano; pretendiendo 

aparejar las perspectivas de u11 nuevo paradigma tecno-

,, . 

eco11om1co que tie11e como base el ma11eJ o de la 

microelectrónica y la biotecnología, co11 una preminencia del 

mercado. 

En este contexto la función de la Universidad, su contenido 

y orientación futura constituyen el centro de atención de 

países que están a la vanguardia de la tecnología, 

acentuándose la brecha existente entre países desarrollados 

y subdesarrollados, donde el descalabro de la educaci611 

superior mella en lo que es medular a la Universidad, es 

decir, en la ensena11za, la 
. . . ,,. 

J.11ves t J.gac1011 y la dift1siór1 

cultural, que se entiende deben darse insertas en el 

contexto Nacio11al; preparando profesionales conscientes de 

las necesidades nacionales y regionales e investigando para 

que los resultados se apliquen y mantenga11 un nexo con el 

desarrollo de la comunidad. 
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La Universidad peruana de hoy como consecuencj_a de la crj_sis 

socioecor1ótnica, af 1:-011ta tan1bié11 u11a c1:-i sis institucional que 

110 le per1ni te re11ovar sus laboratorios, l)ibl iotecas, 

infraestructura y cuadros profesionales; así como, hacer uso 

de la tecnología moderna para actualizar los currículos, los 

n11sn1os que con.servan pl a11e s de estl.1dios 

desproporcionadamente constituidos y trae11 consigo 

limitaciones e11 la formació11 de profesionales, a ello se 

suman cuadros dirigenciales en los que los intereses 

personales y/o grupo se sob1:-epo11en a los intereses 

institucionales, acentuando la crisis de funcionamiento y 

la brecl1a existente er1tre I11s ti tución y estructura 

productiva. 

Por otro lado, la expansión demográfica de los óltimos aflos 

también ha te11ido su efecto en la Universidad Peruana, 

cuando los sectores medios y popl1lares aspiran alcanzar 

niveles elevados de formación profesional, provocando así 

masificación de la población estudiantil y consecuentemente 

la agudización de la
• • 

crisis acadén1ica ya referida. Esta 

situación originó respuestas inmediatas de empresarios y 

grupos p1:-ivilegiados por el Siste1na U11iversitario l1asta 

entonces, creándose instituciones privadas de 11iveles 

superiores (Universidades, I11stitl1tos, etc.) ql1e pern1i te11 

la formación de profesionales y ,, . 

tec111cos e11 11l1n1ero y 

características requeridas por ellos e11 destnedro de los 

egresados de las Universidades Estatales. 
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La polarización entre las caracte1:-isticas de la Unj_versj_dad 

Privada y la Unive1:-sj_dad Estatal y la masifj_caci611 de esta 

última, l1a n1otivado actitt1des de desco11te11to, resentimiento, 

f rt1s traci611 y desplazan1ie11to, cons ti tuyé11dose es te 91:-upo 

poblacio11al e11 el te1:-re110 a1Jropiado par:a la politizació11 de 

la Universidad y la Soci.edad. 

Actualn1e11te Autoridades, profesores y estudiantes l)uscan 

cum1Jlir co11 seriedad y sie11te11 que por la crisis misma del 

país es muy in1porta11te p1:-epararse; procl1ra11do que la imagen 

de la Universidad can1.bie pa1:-a log1:-aJ:- n1ayo1:- reco11ocimie11to 

de parte del GolJie1:-110 :'/ de la Con1u11idad, po1:- lo ct1al Gera1:-do 

Ramos propone que: 

"La Universidad utilice todos sus esfuerzos ahora 

diseminados y disminuidos en transformarse en un centro de

producción y no solamente de enseñanza, lo cual disminuiría 

la brecha entre las Universidades públicas y privadas y

en ti-e las Universidades como en ti dad }' sociedad: 

Investigación ligada a la producción puede ser el lema de

la Uní versidad del siglo XXI". 21

La Universidad, co11sci.ente de este reto siente la necesidad 

de una concepción pri11cipista de su rol en la región y el 

1 1Aív10S, Gr.rarclo. Citado por tv1AílTOS, Í\1arco en : "Por una transf ornmción radie ni clr. líl Universidad". ílevista Píininns, Vol. XV. Nº

C Junio 1990; p. 50 
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país. Una concepción que no puede estar alejada del proceso 

l1istórico y del co11texto socioeco11ón1ico de l1oy, que l1asta 

aquí fue revisado; si110 tanlbié11 delJe te11er el marco legal 

vigente y la opinión de estudiosos de 

. . . 

u111 vers 1 ta ria. 

la realidad 

La Co11stitución Política del Perú de 1993 señala a la 

Universidad como la comunidad de profesores, alumnos y 

graduados, donde participan en ella los representantes de 

los promotores, de acuerdo a ley. 

Sobre sus fines el artículo 18 º define qt1e la educación 

universitaria tiene como fines la creación intelectual y 

artística, la investigació11 cie11tífica y tecnológica, la 

formación profesional y la difusión cultural. 

La Ley Universitaria (23733), de otro lado, precisa en su 

artículo 2 º que son fines de la Universidad: 

a) Conservar, acrecenta1:- y transrni tir la cultura u11i versal

b) 

con sentido 
,,. . 

critico y creativo, a f i rn1a11do

preferentemente los valores nacionales.

Realizar investigación en humanidades, 
• • 

c1.e11c1a :{

tecnología, y fome11tar la 

artística.

. ,,. 
creacion i 11 t e 1 e c t ti a 1 y

c) Formar humanj_sta, científicos y profesj_onales de alta

calidad académica, de acuerdo co11 las 11ecesidades del 

país; desarrolla1:- e11 st1s n1ienll)ros los valores éticos 
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actitudes de responsabilidad y 

solidaridad social y el conocimiento de la realidad 

11acional así como la 11ecesidad de i11tegració11 nacional, 

latinoamericana y universal. 

d) Exte11der su acción y sus seJ:-vicios a la comunidad y

promover su desarJ:-ollo i11tegral. 

Ya desde antes de la dación de la 11ueva Co11sti tución, 

Ribeiro (1971), Ferrer (1973), Roel y Laforcad (1974) 

conceptualizaron a la universidad como una institución en 

relación dinámica con la sociedad y comprometida con ella, 

por lo tanto debe contribuir desde su área a los objetivos 

de la sociedad y mucho más, se espera que se convierta en 

agente activo del proceso de reco11strt1cción política 

económica y soci.ocultural de la sociedad. 

El análisis sobre la Universidad planteado por los 

In·ve s t igadore s 

reflexiones 

. . .,. 

cont1nuac1on: 

mas 

referidos 

profundas 

encuentra pos teriorme11te 

como las que se refieren a

"La Universidad debe atender a una demanda objetiva que se 

origina en el funcionamiento del aparato productor y en la 

necesidad de proveer diversos servicios particulares y que 

defina una de sus funciones específicas: Preparar 

profesionales en cantidad, nivel y cualidad adecuadas a 
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aquella demanda. La Universidad debe convertirse, en un 

acicate poderoso que estimule y ayude el proceso de 

configuración, de un nuevo tipo de l1ombre; desarrollando su 

capacidad para comprender y adaptarse a la realidad socio-

cultural en la que le toca vivir y desempeñarse". (Tello, 

1978:60) 

Capella recordará la historicidad y eminente construcción 

social de la universidad, toda vez está sujeta a los cambios 

que se suscitan a sus procesos internos en interacción con 

los externos: 

"Que cada época imprime al sistema educativo y muy 

especialmente a la ensenan za superior, 
• • 

exigencias 

particulares. La Uní versidad se ve así obligada a modificar, 

sino su naturaleza, por lo menos el contenido de sus 

funciones clásicas para adaptarla a las nuevas condiciones 

y exigencias de la sociedad; de ahí que, encontramos que la 

Universidad ha sido concebida de distintas maneras según la 

función que debió y debe cumplir en la Sociedad a la que se 

debe " . ( Cap e 11 a , 19 B 9 : 3 9 7 ) 

Encontramos en esta diversidad de co11ceptualizaciones 

funciones sociales indispensables. En América Latina no cabe 

pensar en una Universidad co11templati va, aj e11a al dran1a 

social. 



'10 

La Universidad debe representar un centro nervioso de 

percepcio11es sociales y la 
. . ... 

co11cJ.e11c1.a n1as lúcida de su 

tien1po, de n1odo que su taJ:-ea educativa se extiende l1asta la 

con1u11idad, resulta11do difícil aislarla de los planteamientos 

políticos. Si estos aspectos se subordinan a valores 

,,, . 

pragn1a ti cos, inmediatistas, parcelarios, 
,,, 

estara entonces 

traiciona11do su propia ide11tidad y lo específico de su 

función social, esclarecedora y crítica. Entenderla como la 

más lúcida de su época es entenderla como la más creativa. 

Lucidez implica actitud y capacidad crítica respecto de la 

realidad que es axiomática y desafiante. Creatividad en este 

campo implica capacidad de respuesta adecuada, es decir, 

transformación. Co11cebir y orga111zar la U11iversidad 811 

función a un desarrollo i11tegral del l1onlbre, y por ta11to de 

la sociedad, no puede, sino ser tarea científica. 

La razón de ser de la Universidad es su realidad :l su 

proyecto. El proyecto supone una meta por alcanzar, meta que 

oriente la acción, que da sentido al que hacer, pero que de 

•

11inguna manera debe detener o servir de excusa para que 

teniendo en cuenta un proyecto remoto, 110 se actúe de 

inmediato. La meta orie11ta y alienta, 110 inlpide la acció11. 

La Universidad debe orie11tarse a resol ver los problen1as 

cotidianos con el apoyo de la ciencia y la tecnología. Estos 

requieren un enfoque y una soJ.ución urgente, postergarlos 

con el disfraz de u11a solución total 1, estrt1ctt1ral es 
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e11gañar, pues el cambio de la estructuJ:-a se logra a partir 

del can1bio del eletnento. 

La Universidad debe ser el centro investigador por 

excelencia para encontrar las formas mas apropiadas de 

oposició11 a los efectos de la propia 11aturaleza y de la 

interve11ció11 del l1on1bre que, carente de 
• • 

conciencia y 

educación precipita las tragedias poblacionales; o bien, 

busca nuevas alternativas de manejo racional y técnico de 

los recursos naturales. 

La excele11cia acadén1ica no sólo debe estar dada por los 

valores cognoscitivos o intelectuales, pues el l1ombre es un 

ser complejo en el que ju11to al valo1:· cog11oscitivo de 

cultivar otros valores que exige una sociedad solidaria para 

lograr el desarrollo, una sociedad equitativa y justa donde 

el profesional o técnico reinvindique los derechos de las 

masas marginales y contJ:-ibuya a romper los lazos de la 

dependencia del subdesarrollo. 

Por su parte Cornejo Polar (1988), plantea la exigencia por 

una Universidad f armadora de age11tes de cambio22
• Para 

alcanzar este tipo de Universidad, sefiala que es necesario 

contar con: 

1 JílNEJO POLAR, Antonio. Universid,ul par,1 r./ Ca111/Jin. Scp;ir;ita de puhlicaciones del Secretariado Lati11on1ncnicíl110 MlílC. Diciembre 

3� .. 
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1) Excele11cia acadé1nica, es deciJ:- co11dicio11es académicas en las

que primen mayor rigor de la 
• • 

e J. e 11 e J. a , mejores niveles de

aprendizaje y más alto nivel de moderni.dad del conocimiento 

para rechazar la mediocridad y salir de lo tradj_cional. 

2) Formació11 l1umanista, i-eferida a la co11strucción de una

cor1ciencia del l1ombre que sea capaz de dar razon de 

ciertos problemas básicos de la sociedad; conscientes de 

sí n1isn10 y del l1on1bre en ge11eral, co11sciente del mundo en 

que vive y de la historia en que está inmerso. Sólo una 

formación l1utnanista as1, dará al profesional el 
,,, 

caracter 

Universitario y 110 de sin1ple tec11ólogo. La formació11 

Humanista supone, tambié11, u11a gran eficiencia en el 

desarrollo profesional, eficie11cia cie11tífica, eficiencia 

tecnológica y actitud ético-moral. 

3 ) l\J a c i ona 1 iza c i ón de 1 a e f i ciencia ; 1 a e f i c i e 11 c i a referid a 

implica u11 proceso de nacionalizació11 de la eficacia 

Universitaria. La efici.encia del profesional debe ser una 

eficiencia para ser desarrollada en el país, es decir una 

eficiencia nacional, lo cual implica dialécticarne11te el 

encuentro de la tecnología de punta y la tecnología nativa, 

no para repetirla, sino para crecer dentro de una tradición 

viva y nacio11al: implica taml)ié11 la 11acio11alizació11 de la 

temática de cada disciplina. 
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4) Formación ética y moral, referida no solamente a valores

visibles en la pJ:áctica como no roba1�, no falsificar notas,

no usar corno fines personal.es lo institucional; sino

entendiéndola en el sentido del. deber y de realizar bien las

cosas, el sentido de autodignidad y el sentido de saber que

los objetivos que uno alcanza contribuirán al logro de las 

metas institucionales. 

Lazo, Jorge, 

describe así: 

" ( ... ) es un 

prese11ta una 
.,,,. . . . 

teoria un1vers1tar1a que la 

núcleo dinámico cuya dignidad se basa en 

- . 

enfrentarse as1. misma como un reto en la búsqueda de la 

verdad y su propia identidad. (Lazo, 1989:6) 

La identidad es necesarJ.a, pues sino saben1os corno somos, 

quiénes somos, y para qué estarnos, nada podemos l1acer por 

el cambio dentro de lo pe1.-ma11ente, poi: la funcio11alidad :'.l 

dinamismo de la es trl1ctura 
•

s1110 provocamos rt1pturas 

fundamentales dentro de la continuidad. La identidad 

Universitaria es parte del reflejo de la sombra de los 

profesores, ello hace necesario otorgar un perfil propio, 

un perfil que le 
• 

permJ.ta mante11erse acorde con los 

avances de la ciencia y la tecnología, que mantenga un nivel 

académico de avanzada, niveles óptimos de docencia y 

decencia, pluraJ.ismo y l1umanismo, racionalidad, creatividad 

y capacidad 
... . 

crJ. t1ca qt1e 

imagen inconfundible. 

le otorgt1e11 u11a aute11ticidad e 
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La esencia de la Uni ver si.dad es la verdad, su poder el 

saber, la cie11cia y c1:-eati vidad, y su 1:-azó11 de ser los 

estudiantes. La Universidad no sólo ensefla la verdad como 

simple reproductora del co11ocimiento o transmisora estática 

y pasiva del mismo, sino que también la busca para evitar 

que ella se extravíe o se diluya en la unilateralidad del 

saber parcial, por ello, es impresci11dible enriquecerla, 

modificarla, incrementarla y seleccionarla del acervo 

científico, tecnológico y humanístico. El conocimiento 

impartido e11 la U11i vers idad debe n1arcl1ar al ritmo del avance 

científico. 

Se otorga a la Universidad el carácter funcionalista; es 

decir, una institución adaptada a las modificaciones que va 

sufriendo la sociedad en la que está inmersa y a la que debe 

servir. Está obligada a ser moderna, modelo y paradigma y 

ello a la vez hace necesario reformar programas y syllabus, 

así como creación de nuevas carreras. Cada promoción debe 

egresar con el ültimo de los conocimientos científicos o 

tecnológicos de su especialidad. 

En la Universidad la práctica debe ser la aplicación de la 

teoría o sistematizació11 de la tecnología pa1:-a esta1- en 

condiciones de encarar la problemática de la sociedad. Su 

reto debe ser la realidad y su respuesta J.a solución de los 

problemas que la af ecta11 J;>ara co11tribl1ir al cambio y al 

desarrollo de la misma. 
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El a11álisis de la Universidad y el desarrollo debe de 

comenzar estableciendo la relació11 entre la Universidad y 

la sociedad. Las 
• • 

ciencias sociales explican que toda 

formación social tiene una base económica, 
., 

cuyo caracter 

depe11de de 
. .,,. 

quien tenga y disponga de los medios de 

producción: Particulares, grupos y clases o la sociedad en 

su co11j unto. La base eco11ómica de toda foJ:-mación social 

determina una superestructura, co11stituida por las 

concepciones políticas, jurídicas, científicas, religiosas, 

artísticas y filosóficas de la sociedad y las institucio11es 

que le co1:-respo11de11. La Uni veJ:-s idad f arma parte de ese 

conjunto de instituciones, es i11stitución de la Sociedad, 

vive y expresa en ella los problemas estructurales y las 

características de la Sociedad que los contiene. 

La participación de la Universidad en el desarrollo, asegura 

un respeto para la totalidad de los problemas y la 

integridad de las soluciones. Esto 110 se 
• • 

cons 1gt1e s 1n 

embargo sin un compromiso total de la U11iversidad, de tal 

manera que todas sus facultades, toda su perspectiva 

intelectual, toda su sabiduría, se refleje en el problema. 

Toda Universidad ha evoluci.onado a través de tres grandes 

momentos: encar11ación, desl1istoJ:-izació11 y ree11carnació11. Una 

dialéctica maravillosa entre sociedad y la Universidad. 
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sociedad, entre los dolores de la probJ.emátj_ca inagotable, 

para su estudio y solución. La sociedad la acoge, le da vida 

y la introduce en sus entrafias. La Universidad se alimenta 

de la sociedad, pues de eJ.l.a recibe el encargo de las tareas 

que debe realizar. 

En una segunda ins ta11cia, la U11i vers idad se en"VUel ve en lo 

absoluto de la ciencia para entendérselas, segün una técnica 

y una metodología, co11 los problemas que l1a11 germinado de 

la sociedad, con los que está violentamente y como presión 

le ha presentado a la evolución de los tiempos. Pero la 

Uni-versidad no pt1ede quedarse en u11 absol t1to intemporal, 

deshistorizada, y en una tercera instancia se reencarna de 

nuevo en la sociedad, para aportar las soluciones obtenidas 

en su reflexión cie11tíf ica 11 • 23

E11 este marco, refle::-:ionan1os como la Universidad puede 

contribuir al desarrollo: 

FORMACIÓN PROFESIONAL Y DESARROLLO 

La Formación profesional 
• 

tiene como sustento legal la 

Constitución política del Peró y la Ley Universitaria 

1 Lazo Joroe. op. cit. ... 
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N º 23733, sobre cuyos lineamientos se han redactado 

estatutos e11 cada t1110 de las U11iveJ:-sidades del País; e11 

ellas define como u110 de los fines, la formación de cuadros 

profesionales en el campo de las ciencias y la tecnología, 

que respondan a las exigencias de la región y del País; para 

impulsar el desarroJ.lo y J.a transformación socj_al, en 

beneficio de las mayorías nacionales. Además lograr a través 

de la formación profesional la responsabilidad de conservar, 

manejar e industrializar los recursos naturales en beneficio 

de las mayorías nacionales y preferentemente de la región; 

combatir su uso irracional crea11do co11ciencia de su 

importa11cia y necesidad que re1Jrese11ta la 
. ,, 

regio11; 

pronunciarse sobre materias y aspectos que comprometan 

económica, social y políticamente el desarrollo de la 

. ,, 

reg1011. 

En líneas generales, puede decirse que la formación 

académica y l1uma11ística afirma la responsabilidad del l101nbre 

consigo mismo, frente a la cie11cia, y el saber at1téntico 

ante la Sociedad. 

Cuando la Universidad responde a las pJ:-eguntas de la 

sociedad, cuando prepare los profesj_o11al.es que la sociedad 

necesita, existirá el equilil)rio e11tre la exige11cia del 

desarrollo y el servicio de la Universidad. 



'18 

... 
INVESTIGACION Y DESARROLLO 

En la Constitución (1993) artículo 14, expresa que el deber 

del Estado es promover el desarrollo científico y 

tec11ológico del pa1.s, y e11 el artículo 18, e11carga la 

Universidad a la j_nvestigación científi.ca y tecnológica. Así 

mismo la ley Universitaria 23733 (1983), en el capítulo VIII 

11 De la Investigación" e11 el artículo 65 ° expresa lo 

siguier1te: 

11 La 
. . . ., 

1.1J1.res t 1. gac J. on es funció1J obligatoria de las 

Universidades que la organiza 1r la co1Jduce lib1-emente, igual 

obligación tie11en los profesores como parte de su tarea 

acadé1nica en la for111a que determi11e el estatuto. Su 

cumpl i1ni e11 to 1-ec ibe 

institución 11 •

el es tín1ulo y el apo1,o de su 

Por otro lado la Universidad del tercer mundo está aquejada 

de tres grar1des males entre n1ucl1os ot1:-os: La preparación 

insuficiente de sus alunmos, la improvisació11 de st1s 

profesores, y la politización de unos y otros. Por estos 

motivos algunos investigadores sueña11 co11 i11stitutos de 

investigaciór1 indepe11dientes de las Unive1:-sidades, al estilo 

de las academias y centros científicos . 

Así mismo debemos e11te11de1:- qt1e la 
. ,, 

separa c J. o 11 e11tre 

•



i11vestigació11 y enseña11za debilita a ambas y puede 

destruirlas. Todo catnpo de i11vestigación científica está 

estrecl1an1e11te relacionado co11 otros campos de investigación. 

El e11señar 110 sólo obliga a n1a11te11erse al día sino que 

también cumple las funciones soci.ales de diseminar 

resultados de i11ves tigacio11es re c i e 11 tes 

fra11quear los abismos generacionales. Los 

extrauniversitarios suele11 especializarse 

asi como a 

Institutos 

en 
• • 

ciencia 

aplicada co11 descuido de la básica. E11 cambio la Uni ve1:-sidad 

no puede legítimamente cuestionar la investigación básica. 

Por este motivo la ciencia básica tie11e más posibilidades 

de florecer dentro de la U11i versidad que fuera de ella, 

siempre que sea u11a U11iversidad aL1téntica y no sólo de 

nombre. 

Virgilio Roel, al respecto: 

"La competencia actual no se da principalmente en el tema 

de los precios sino en el de la tecnología; pues en el 

mercado 
• • 

se impone no quien vende 
• • 

a menores precios sino 

quien oferta el producto de la mejor calidad y con mejores 

procedimientos de mercado y comercialización" (Roel, 1991: 

58) 

De lo expresado se desp1:-e11de u11 l1ecl10 in1porta11te: e11 la 

formació11, desarrollo y expa11sió11 de empresas y de la 
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eco11omía en general hoy juega u11 papel. decisivo el. técnico 

de alto nivel., el científico y la Uni.versi.dad. El gerente 

que conoce la ciencia más avanzada o que es un técnico de 

la más alta calificación no se desliga de la Universidad, 

• • 

porque elJ.a es su fuente nutricia. 

Para el desarrollo de la ciencia y tecnología, en los países 

altamente desarrollados se invierte el 2% del 

investigación científica y tecnológica, en tanto que en los 

países en vías de desarrollo sólo alcanza el 0.3% del PNB.
24

En nuestro país y en particular en la región Loreto, las 

Universidades y en ellas la 
' . ' ,,,,,. . . . 

investigacion universitaria, 

están siendo sometidas a fuertes presiones de cambio. Los 

profesores universitarios experimentan angustia, confusión 

e incertidumbre respecto al presupuesto, salarios y tamaño 

de la población académica. Los profesores son acusados de 

comprometerse en i11vestigaciones poco releva11tes, referidas 

a sectores muy pequeños y/o marginales de la 
• • 

ciencia 

internacional, pero que no se correlacionan con la cultura 

industrial de las firmas en nuestro país. E11 rest1me11 se 

refleja una profunda insatisfacción de la 
. . . .,,,. 

investigacion 

académica que expresa en su desplazamiento masivo de las 

espectativas del póblico respecto a lo que la Universidad 

debiera ofrecer. 

R d Pineda, Viruilio. op. cit. 
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Al finalizar la década de los noventa, se observa a nivel 

individual e institucional mayor predisposj.ción a la 

. . . .,,, 

i11ves t1gacio11 
• • •

u11i vers 1 taria multidisciplinaria e 

interinstitucional con el propósito de responder al 

desarrollo regional; e11 ese sentido el desarrollo de la 

i11vestigació11 científica y tec11ológica, en las uni·..rersidades 

y en otros centros, 110 puede11 e11 consecuencJ.a ser una 

empresa divorciada de decisiones n1ás fundamentales sobre la 

naturaleza m1sn1a del proceso de desarrollo, y 

particularmente de la política industrial. 

El cambio de la política de desarrollo que busqt1e la 

creación de capacidad científico-tecnológica propia en las 

ramas básicas de las actividades nacionales, tendrán un 

apoyo asegurado y el personal formado encontrará un mercado 

de trabajo ávido de sus servicios. 

La Universidad debe significar el mas al to g1:-ado de 

investigación y del saber, que explota todos los dominios 

del conocimiento puro y aplicado, en este sentido la 

Universidad no sólo debe e11señar 
• • 

c1e11c1a, sino, lo n1ás 

importante practicarla, buscarla y esclarecer la verdad . 

.... 

DIFUSION CULTURAL Y DESARROLLO 

La Universidad postula la necesidad de convertirse en un 

centro cuya política educacj_onal sea el estar al servicio 
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de la con1l1nidad regio11al a través de la extensión 

l111iversitaria y la proyección social, con una mentalidad 

creadora y transformadora que cuestione la situación actual 

en perspectiva a un auténtico desarrollo regional. 

La Ley Universitaria 23733 en su artículo 68 º expresa: 

11 Las Ur1i versidades tiene11 e11 favor de quienes no .son sus 

estudiantes regulares; en tal sentido, organizan actividades 

de pron1oció11, difusión de cultura general y estudios de 

., 

caracter profesional, es tal:>l ecen relació11 con las 

instituciones culturales, sociales y económicas con fines 

de cooperación asiste11cia }í co11oci111ie11tos recíprocos". 

Prestan servicios profesionales en beneficio de la sociedad 

y regulan estas acciones en su estatuto de acuerdo a sus 

posibilidades y necesidades de su región o país. 

En la práctica la universidad peruana no cumple con este 

dispositivo en la medida que debe contribuir a la atención 

de las necesidades de los sectores populares urbanos, 

campesinos y comunidades nativas del país. 

En la actualidad la pobreza de los marginados y los 

explotados del país es en gran medida para la Universidad 

un orden de estudio y análisis, antes que un universo para 

la 
. .,, 

accion, de ahí que es lícito decir que la Universidad 

peruana posee J.egaJ.idad pero no todavía legiti1nidad frente 
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a las 11acio11ales, lo tar1to la Universidad 

postula la 11ecesidad de convertirse e11 un ce11tro cuya 

política educacional sea desarrollar J.a investj_gación como 

base fundamental de su existencia, estar al servici.o de la 

docencia superior y de la comunidad nacional a través de la 

extensión universitaria, que trasunta el pensamiento y 

acción tra11sfo1.-n1adora que cuestio11e la situación actual, en 

perspectiva a un auténtico desarrollo regional y nacional. 

-

2.4. UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

A inicios de la década del 60, en el Perú, se dan cambios 

estructurales y se da inicio al proceso de industrialización 

sus ti tu ti va de las in1portacio11es, ace11tua11do la depende11cia 

al aprovisionamiento externo. En la región seguíamos con el 

Patrón de desarrollo "extractivo mercantil", sin un mínimo 

de infraestructura industrial. Este es el panorama en que 

la Universidad Nacional de la Amazonia Perua11a, a partir de 

su creación por Ley 13498 del 14 de Enero de 1961 y el 

Decreto Supremo 1'1
º 21 del 13 de AlJril de 1962 reglan1e11ta Sll

creación, dentro del marco de la Constitución de 1933. 

La Universidad Nacional de J.a Amazonia Perua11a es creada por 

la necesidad de investigar y conocer J.os recursos naturales 

de la Amazonía; de estudia1::- lo refere11te al l1on-lbi-e an1azó11ico 

como actor nato del vioJ.ento escenari.o que le es peculiar; 



de preparar y f ortnar prof esio11ales idó11eos, ql1e co11 su 

acció11 doce11te y sus J�la11es de se1.:-e11a i11vestigació11 

promuevan el desarrollo cultural y l1uma11ísti.co de toda la 

gra11 región amazónica que constj.tuye el bastió11 territorial 

más extenso del Perd. 

Los fines específicamente se concretan en los si.guientes: 

a) Estudiar la flora y la fauna de la Hilea Amazónica, con la

colaboración de los I11stitutos y organismos nacionales y

extranjeros.

b) Pla11ear sol ucio11es sistematizadas para la def e11sa y 

preservación de los recursos naturales. 

c) Promover medidas y actividades que tiendan a la explotación

racional de la Selva, a su industrializació11 y al. desarrollo

perma11ente de la producció11 ga11adera y forestal.

d) Fomentar las cienci.as aplicadas, para el mejor conocimiento

de la realidad socio-económica de la región.

e) Clasificar y coleccio11ar las espec1.es forestales

industrializables e 111co1:-porar a la flora 1:-egio11al las

especies foráneas.

f) Establecer en colaboración con el. Instituto A11tropológico,

un IvJuseo Amazónico en la cit1dad de Iqui tos.



55 

g) Instalar viveros de plantas nativas en cada zona y de otras

especies importadas. 

h) Investigar y descubrir, en general, los valores científicos

merciales de los productos naturales de la Selva, 

especialmente en los aspectos farmacológicos y fitoquímicos 

de la flora meridional. 

i) Estudiar, a través del I11stitl1to A11tropológico, todo lo

ref ere11te al 

procedimie11tos 

l1ombre .,, . 

amazonico y

y medidas que 

formular y recomendar 

permi ta11 alcanzar la 

integración de las tribus aborígenes que pueblan la 

An1azonía; acelerar el proceso migratorio de los l1abitantes 

de la costa y de la sierra hacia la Selva y preparar el 

establecimiento de colonos de otros países. 

j) Preparar en forma integral a la juventud para abordar con

se11tido 11acio11al el J?rolJlema de f on1e11tar el tralJaj o y

movilizar racionalmente la riqueza de la amazonia Peruana. 

J<.) Formar profesionales idóneos e11 especialidades cie11tíf icas, 

técnicas y pedagógicas orientadas hacia la investigación. 

J.) Organizar y fomentar la extensi.ón de la ensefianza técnica 

al obrerismo de la región. 
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) Pron1over, orga11izar y estin1ular la i11vestigació11 d.e los 

problemas regionales y nacionales. 

Estos fines, que sólo tienen el carácter de enumerativos, 

110 lin1itan el l1orizo11te científico y l1un1anístico de la 

Universidad de la Amazonia, que como Universidad, tiene los 

fines que son inminentes, como son los de conservar, 

acrecentar y transmitir los valores de la cultura en 

general, nacional y regional; y de propender el acercamiento 

y al conocimiento de todo lo humano, con fines de 

comprensió11 y exaltació11 de aquello que constituye la 

esencia de la cultura y de la vida l1urnana. 

La U1'1AP, estaba integrada, inicialme11te por las siguientes 

Escuelas Superiores: 

Escuela de Ingeniería Químico Industrial; Agronomía; 

Mecánica y Electricidad e Institutos técnicos de grado medio 

y centros de capacitación para obreros, las que comenzarán 

a funcionar a medida que lo permitan los recursos económicos 

de la Universidad. 

Anexos a la Universidad funcionarían dos Institl1tos: El 

Instituto de Investigació11 de los Recl1rsos Naturales, al 

cual corresponderá estudiar la flora y la fauna de la hilea 

amazónica, planear soluciones sisten1atizadas pa1·a la defensa 
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y preservación de los recursos naturales, promover medidas 

y actividades que tiendan a la explotación racional de la 

selva, a su industrialización y al desarrollo perma11ente de 

la producció11 ga11adera y forestal, fomentar las ciencias 

aplicadas, clasificar y coleccionar las especies forestales 

i11dustrializables e i11corporar a la flora regional las 

especies foráneas, instalar viveros de plantas nativas en 

cada zona e investigar y descubrir, en general, los valores 

científicos y comerciales de los productos naturales de la 

Selva, especialmente en los aspectos farmacológicos y 

f i toquín1icos de la flora meridional; UI1 Instituto 

Antropológico que estudie todo lo 1::-efere11te al l1ombre 

amazónico y formule y recomiende procedimientos y medidas 

que permitan alcanzar la integración de las tribus 

aborígenes que pueblan la Amazonía; acelerar el proceso 

migratorio de los habitantes de la costa y de la sierra 

hacia la selva y preparar el establecimiento de colonos de 

otros países. 

Para el logro de sus fines y el ejercicio de sus funciones, 

referido a la formación profesional, 

estructura 
,,. . 

orga111ca cuenta con organos 

la UNAP e11 Sll 

de línea· a las 

facultades con sus respectivas escuelas de formación 

profesional y la escuela de post-grado. 



58 

Las Facultades son: 

a) � De Agronomia, 

b) De Ciencias biológicas,

c) De Ciencias de la Educación y Humanidades (!quitos,

Yurimaguas y Caballococha).

d) De Ingeniería Forestal,

e) De Ingeniería Química,

f) De Ciencj_as Administrativas, Contables y Económicas,

g) De Enfermería,

h) De Ingeniería en Industrias Alimentarias.

i) De Medicina Huma11a, y

j) De Zootecnia (Yurimaguas),

k) De Derecho,

1) De Ingeniería de Sistemas (Nauta).



CAPITULO III 

METODOLOGIA APLICADA 

3.1. TIPO DE INVESTIGACION 

La presente investigación, por su finalidad es básica( 25 ), 

por cuanto pretende describir y explicar la realidad 

regional e institucional; por su alcance temporal es 

secciona! o transversal, toda vez analiza los fenómenos de 

estudio a partir de un corte en el tiempo; por su nivel de 

profundidad responde al modelo de la 
. . . ,,; 

i11vestigacion 

explicativa, pues se orienta a descubrir los factores 

causales que l1an incidido en el desarrollo de las 

actividades de las instituciones locales y regionales en el 

marco del proceso de desarrollo de la región Loreto; es 

tambien una investigació11 que se asimila al paradigma de la 

investigación cuantitativa, aunque restringida al estudio de 

variables cualitativas o de atributo a las cuales operará

mediante estadísticas descriptivas a efectos de establecer 

sus niveles de relación. Finalmente, puede ser considerada 

como una i11vestigación aplicada, e11 la n1edida que st1s 

aspectos propositi vos develan los problen1as y probables 

soluciones en el marco de u11a propuesta de desarrollo 

integral. 

! 25 SIERRA BRAVO, ílestituto. Métodos y Técnicas tia lnvast1g,1ci6n Social. (1985). Mndrid, Editorinl Pnrnninfo; 1111.28·29. 

1 
i 
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; - ,, 

32. METODO Y DISENO DE INVESTIGACION

Este estudio fue hecho en base a un disefio no experi.mental 

transeccional- correlacional, el cual se realizó mediante la 

observación y la comunicación de los fenómenos tal y como se 

prese11taban en su contexto natt1ral, para después 

analizarlos. 

En la medida que se tenía 
,, . 

como propos1 to, describir y 

explicar determinados factores para analizar su incidencia 

e interrelación; se optó por la metodología de diagnóstico 

operacional desde el llamado 11 E11foque Sisté1nico" (
26 ); esta 

es una metodología que orienta un tratamiento cualitativo 

y cuantitativo para la caracterización de la problemática 

institucional a partir de un conocimiento de las relaciones 

entre los diferentes componentes del Sistema institucional, 

vinculados al contexto económico social, local, regional y 

nacional. (ver Grafico N º l, pág. 61). 

En el caso de la UNAP este enfoque de valiosa utilidad 

permite examinar las actividades de la Universidad desde sus 

entradas, funcionamiento y rendimiento; es decir, facilita 

la evaluación al atender primero los recursos (insumo) que 

debieron ser abastecidos a la 
. . ,, 

organJ.zac1011 i11s ti tt1cio11al 

AGUILAR José Antonio y 13LACK Alfredo. Planr1<1ción asco/,1r y fofl11lll,1cián tia proyr.r.tos. {1980). Mé!xir.o DJ. Eclitoriíll Trillíls. 
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para que ésta opere. En segu11do término se refiere al 

proceso, es decir, la forma en que estos recursos fueron 

utilizados y se integraro11 a la ope1�ación normal de la 

institución. En tercer término, se estudian los resultados 

obtenidos, esto es, el grado de utilización de los recursos 

disponibles que l1an permitido cumplir o no los fines y 

objetivos de la institución. 

Esta 
. . .,. 

aproximacio11 a las 
.,. . 

caracterist1cas académico-

administrativas de la Universidad, actualmente considera a 

ésta como un sistema social cuyas entradas principales son 

los alunmos y los co11ocimie11tos que llega11 a la Universidad 

a través de la tecnología, la 
• • 

ciencia y el arte 

desarrollados; cuya salida so11 los profesionales y los 

conocimientos en tecnología, ciencia y arte que produce la 

•

misma. 

La propuesta contiene u11a 
.,. 

guia para el diagnóstico; 

conformado por un esquema ge11eral, cuestio11arios específicos 

para cada área y subsistemas de estudio, para la UNAP. (Ver 

anexo Nro. 01) .

En el caso de las instituciones regionales, este enfoque nos 

permite examinar sus actividades desar1·olladas en el proceso 

de desarrollo regional; a partir de los diferentes factores: 

fines, objetivos y metas; 
. . .,. 

organJ .. zac1.011; 1 inean1ie11tos de 
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políticas y estrategias; J:-ecursos l1urna11os; 
• • 

rnaqu1na1:-1as, 

eqt1ipos y n1ateriales; inf 1:-ae s t 1:-uc tu 1:-a; J:-e J. a c iones 
•

J_nter 

institucionales y su participación en e]. desarrollo 

regio11al. La propuesta co11tiene u11a guía para el diag11óstico 

conformada por cuestionarios específicos para cada factor y 

otro cuestio11ario para evaluar la relación de la U1'1'AP y las 

i ns ti tu c i 011 es reg i ona 1 es . (Ver anexo N ro . O 2 )

... 

3 . 3 . POBLACION Y 1IDESTRA DEL ESTUDIO 

3.) Co11 respecto a la UNAP. Para el presente estudio se tu·-ro 

corno población de referencia a todos los miembros de la 

comunidad Universitaria, las unidades de estudio, la misma 

que por su naturaleza, se presenta en nueve facultades, una 

escuela de Post-Grado y la administración central. Cada uno 

de las unidades señaladas constituye un conglomerado para 

fines de muestra; al interior de las cuales los sujetos de 

estudio constituyen: autoridades, docentes, estudiantes, 

personal administrativo, y egresados. 

La naturaleza i.nstitucional señalada y la del propio 

instrumento del Diagnóstico Operacional, nos condujo a 

precisar dos tipos de muestreo: 

El primero, COTl la f i11alidad de lograr calidad y 

confiabilidad de los resultados en aspectos generales, 

requirió la utilización del Muestreo No PJ:-obabilístico 
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dirigido a los responsables del Gobierno de la Universidad 

(Alta 
. . .,. 

D1recc1011, Faclll tades, Escuela de Post Grado) . De 

igual manera, para los aspectos específicos estuvo dirj_gido 

a los responsables del manejo de las Unidades Operativas al 

interior de cada Facultad (Jefes de Departamentos, de 

Institutos de Investigación, Unidad Administrativa, Unidad 

Académica, ... etc. ) . 

En segundo término, para el caso de Docentes y Estudiantes 

de las diferentes Facultades y Escuela de Post Grado, de 

quienes se pretendía obtener respuesta de todos los aspectos 

que contempla el instrume11to y te11ie11do e11 ct1enta el volumen 

total de ellos, fue necesario aplicar 

Probabilístico. (Ver Cuadro N º I, pág. 65) 

Ejemplo: caso docentes 

Precisión requerida d - 0.05

Nivel de significancia m - o.os

Porcentaje de error esperado p - 0.20

n 

n= 

---------, n: tamafio de muestra 
a2 

(1.96) 2 (0.20) ( O . 8) 
---------------------------

(0.05) 2

el Ivlt1e s treo 

246 
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CU t-\DRO Nº I 

DISTRIBUCION DE LA rv1UESTRt-\ Pt-\RA EL DIAGNOSTICO OPERACIONt-\L DE LA UNAP 

SEGUN ESTAMENTOS Y FACULTADES 

Agr Bio Ad Edu Enf Ali For Qui Med P.G. A.C. TOTAL 
Docentes Autoridades 9 9 12 15 7 5 5 12 6 1 81 

Docentes 14 14 13 26 13 18 13 15 12 138 
Directivos 2 2 21 2 2 2 2 2 2 8 26 

Administrativos Profesionales 1 14 15 
Técnicos 1 1 1 1 1 1 6 
Auxiliares 1 1 1 1 1 1 6 
1 er.Nivel 4 2 si 9 1 1 1 1 2 1 29 
2do.Nivel 1 4 31 si 9 2 1 1 2 21 6 38 

Estudiantes 3er.Nivel 1 4 31 8 10 2 1 1 2 2 33 
4to.Nivel 1 6 3 8 10 3 2 1 1 2 21 1 1 37 
Sto.Nivel 6 4 9 10 3 2 1 2 2 1 39 

1 3 2 4 5 2 2 2 3 2 2 27 
Egresados 476 

Fuente: Elaboracion propia. 



66 

Con10 la tasa n1uestral (f) es mayor al 10% 1::-eajustamos el 

tamafio de la muestra n
0

11 -

11 

n 

1 + f 

246 

1 + 246 

315 

- 138

l\Jf X n 
Afijación por Facultades nr - --------

N 

b) Para el caso de las instituciones regionales, la población

estuvo representada por todas las instituciones de la región 

(educativas, salud, turismo, transporte, comercio, en1presas 

productivas y de servicio; gobiernos locales y regio11ales, 

etc.) 

La muestra estuvo conf armada por 102 i11s ti tt1ciones 

seleccionados intencionalmente, teniendo en cuenta la 

naturaleza e importancia de las institl1cio11es e11 el n1arco 

del proceso del desarrollo regional . (Ver Cuadro N º II, pág 

67)
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CUADRO N º II : 

INSTITUCIONES O EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN EL ESTUDIO 

POR SUBREGIONES 

ÁMBITOS SUB REGIONALES 

fvJAYNAS ( IQUITOS) 

ALTO AivIAZONAS ( YURifvJAGUAS) 

.,. 

RAI"10N CASTILLA ( CABALLOCOCI-lA) 

REQUENA (REQUENA) 

LO RETO ( 1'1'AUTA) 

T O Tll� L 

Maynas (Iquitos). 

Escuela Primaria Menores 60060.

C.E.P.S. 60196 - Barrio Florido.

e.E. 601066 - Monitor Huáscar.

I.S.P. Loreto.

l\Ji 

43 

23 

10 

13 

13 

102 

C.P.S. Rosa Agustina Donayre de Morey.

C.E.P.S. Mariscal Osear R. Benavides.

C.E.N. Estatal Corpus Christi.

I.S. Tecnológico Pedro A. del Aguila Hidalgo.

Colegio F.A.P. 
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Instituto Superior Emilio Romero. 

C.E. 61005.

C.E.I. no Estatal Mis An1igt1itos.

Colegio Nacional de !quitos. 

Colegio Particular Rosa de América. 

Municipalidad de Maynas. 

Municipalidad de Punchana. 

Dirección Regional de Salud. 

Hospital de Apoyo de !quitos. 

Dirección Regional de Energía y Minas. 

I.l\J.E.I.

Dirección Regional Industria y Turismo. 

Servicio de Agua Potable y Alcantarrillado - !quitos. 

Dirección Regional Agraria. 

COFIDE. 

Fondo de Desarrollo Agrario de Loreto. 

Cámara de Comercio e Industria. 

Fundo II Sa11 Jorge 11 •

Fundo II San Pedro 11 •

Instituto Agropecuario "San Gerardo". 

Granja Avícola San Francisco. 

Avícola Ganadera Rosita. 

Forestal Industrial Yavarí. 

Comité de Productores de Arroz (M). 

Comité de Productores de Arroz (Feo. Orella11a) . 

Contratista Generales VES MASA S.A. 



69 

JARSA. 

Servici.os técnicos y construcciones IMAZA S.A. 

Triplay Iquitos. 

Embotelladora La Selva. 

Industrial !quitos. 

Asociación CURMI (prod. pecuaria). 

Planta lechera. 

Alto Amazonas (Yurimaguas). 

Instituto Superior Tecnológico. 

Facultad de Zootecnia (UNAP). 

Escuela estatal 62173.

C.E.I. N º

26.

C.E. Atanasia Jáuregui. 

Municipalidad Alto Amazonas. 

Dirección Sub Regional de Educación. 

Gerencia Sub Regional Alto Amazonas. 

Dirección Sub Regional Turismo. 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 

Agencia Agraria. 

Estación Experimentación San Román. 

Dirección Sub Regional Pesquería. 

SEDALORETO. 

Hospital Apoyo Yurimaguas. 

ECOPASA (agropecuar1.a). 

Molinera Iquitos. 
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Banco Continental. 

Cámara de Comercio y Producción. 

FORESTAMAZON (madera) 

Aserradero El Nudo. 

Juzgado Mixto. 

Impre11ta Lati11a. 

Ramón Castilla (Caballococha). 

Instituto Superior Tecnológico Ramón Castilla. 

C.E.I. N º 160.

C.E.S.A.M. Miguel Acosta. 

Internado Educ. Miguel A. 

E.E.P. 6010307. 

Ivlunicipalidad Ramón Castilla. 

Dirección Sub Regional Educación. 

Dirección Sub Regional Pesquería. 

I.P.S.S. 

Comité de productores de arroz. 

Reauena (Requena). 

Instituto Superior Pedagógico Fray Lorenzo. 

Instituto Superior Tecnológico Manos Unidas. 

C.E.P.S. Padre Agustín. 

C.E.I. 300. 

E.E.P. 60644. 

SEDALORETO. 
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Dirección Sub Regional de Educación. 

Agencia Ministerio Agricultura. 

SUTEP ( Reque11a) . 

Dirección Sub Regional Pesquería. 

Banco de la Nación. 

I.P.S.S.

Centro Salud Requena. 

Loreto (Nauta) . 

Instituto Superior Tecnológico 11 Joaquí11 Reátegui". 

C.E.I. 2259.

C.E.S. Nuestra Señora de Loreto.

C.E.P. 61022 J.B.

Municipalidad Loreto - Nauta. 

Sub Región de Desarrollo Nauta. 

Dirección Sub Regional de Educación. 

Dirección Sub Regional de Pesquería. 

Ef
v

lPALSA. 

Agencia Agraria Loreto. 

ECONAUTJ:\ .. 

Centro de Salud. 

I.P.S.S.
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... 
3.4 IDENTIFICACION DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

' . ' � 

Participacion : 

VARIABLE DEPElIDIENTE: 

Formaci.ón profesional 

Difusión cultural 

I11vestigació11 

Actividad productiva 

In f raes t ru c tu 1· a 

Tec11ología 

Plan de desarrollo 

Desarrollo regional integral, armónico y sustentable. 

... ... 
3.5. ELECCION Y DESCRIPCION DEL INSTRUMENTO 

a) El instrumento utilizado para la caracterizació11 de la UNAP,

ha sido una adaptación del documento original "Guía para el 

Diagnóstico Operacional de Universidades y Centro de 

Educación Superiores" qt1e fue 

mexicana. 27

ton1ado de t111a 
• • 

exper1e11c ia 

27 AGUILAR, José Antonio (y ) Alírcdo BLACK. Pl,111ific,1ci611 Dsco/,1r y fof!1111/.1ci611 rlo Proyr.ctos. (1900). Editorinl Trillas. México.



73 

La Gt1ía con1pre11de cuat1:-o áreas: 

lº El área básica (I) está referida a aspectos relacionados con 

2 º

las necesidades sociales que la Institución debe satisfacer; 

con los canales y fuentes de información establecidos; los 

recursos dispo11ibles ( l1uma11os, financieros, de 

infraestructura, equipos, instalaciones, etc.); así como, a 

aspectos referidos al pla11eamie11to y
. . .,. 

prevision técnico 

administrativo para el desarrollo institucional como son 

objetivos generales y operativos, y políticas alternativas 

de operació11. 

El area abastecimie11to de J.r1sumos ( I I) compre11de cuatro 

subáreas: Ensefianza, Investigación, Difusión Cultural y

Administración. La prin1era e:,�plora aspectos referidos a 

características de ingresos de la población estudiantil, del 

profesorado, de la tecnología y equipo didáctico. La sub 

área de Investigación por su parte revisa características 

del personal investigador, de la tecnología y equipo para 

la investigación. La sub área de Difusión Cultural analiza 

los contenidos y medios de difusión. Mientras que la sub 

área de Administración revisa las condiciones en que se da 

el ingreso del personal administrati.vo, la tec11ología 

administrativa, las ins talacio11es y los recursos 

financieros. 
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3° El área proceso (III) se caracteriza por explorar la forma 

en que los recursos fueron utilizados e integrados a]. 

funcionamiento de la 
. ' . .,; 

ins t 1 tucio11; por tanto comprende 

aspectos referidos a la i11vestigación, al desarrollo y 

operación académica, difusión cultural, personal, finanzas, 
' 

relaciones y administración. 

4º El área resultados (IV) explora el grado de utilización de 

los recursos disponibles por parte de la institución para 

poder cumplir sus f i11es y objetivos. Comprende la enseñanza 

impartida¡ aprendizaje consumado, operación académica, 

admi11is trati va y f i11anciera; así como resultados de la 

investigación y de la difusión cultural. 

El Instrumento se complementa cor1 u11a l1oja de calificación 

que incluye columnas con la ponderación perti11ente a cada 

indicador, corre spo11d i endo el menor valor a la meJor 

situación y viceversa. La suma de los resultados de los 

indicadores conlleva a un resultado por factores, la suma de 

éstos a un valor por área y la de áreas da como resultado un 

valor total; de tal manera que, la evaluación efectuada se 

traduce en una calificación numérica que alcanza un máximo 

de 2000 puntos, la misma que, facilita la comparaci611 de 

áreas y factores entre sí para identificar las más críticas 

y las tendencias en el funcionamiento de la institución. 

Es 11ecesar10 recalcar que el método de ponderació11 es
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manejado en forma inversa a las puntuaciones tradicionales, 

pues a mayor puntuación corresponde menor eficiencia; 

aspecto optado con la fj_nalidad de magnificar y facj.litar la 

identificación de las deficiencias y carencias, pues sobre 

ellas es 11ecesario actuar para motivar cambios hacia el 

desarrollo. 

Al traducir las puntuaciones en términos porcentuales se 

obtiene los coef icie11t:e de deficie11cia ( c. d.) cuya fórmula 

es: 

cd - puntaje obtenido x 100
puntaje total 

Y los niveles de calificación fluctúan : 

De 0% a 

De 25% a 

De 50% a 

de 75% a 

25% para el 

50% para. el 

75% para el 

11i vel 

nivel 

nivel 

,, 
. 

Optimo. 

Bueno. 

Regular. 

100% para el nivel Malo. 

b) El instrumento utilizado para la caracterización de las

Instituciones y/o Empresas de la región Loreto consta de dos

cuestionarios: 

b.1 Un cuestionario estructurado· para el diagnostico 

operacio11al que compre11de ocl10 factores relacionados 

con: fines, objetivos y n1etas; 
. . ,,. 

orga111zac1on; 
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lineamientos de políticas y extrategias; recursos 

l1uam11os; 
.,. . 

n1aqt1 i11aJ:-, equipos y materiales; 

i11fraestructt1ra; J:-elaciones 
. ' . 

111st1 tucionales; y 

desarrollo regional. El instrumento cuenta con una hoja 

de calif icació11 que incluye las colunu1as con la 

ponderación a cada indicador, correspondiendo el menor 

valor a la mejor situación y viceversa. La suma de los 

resultados por indicadores conlleva a un resultado por 

factores de tal manera que, la evaluación se traduce en 

una calificación númerica, la misma que facilita la 

comparación entre factores para identificar las mas 

críticas y las tendencias en el funcionamiento de la 

institución y/o empresa. 

Al traducir las puntuaciones en terminas porcentuales 

se obtiene los coeficientes de deficiencia (cd) . 

Un cuestionario semi estructurado y con respuestas 

abierta; con el propósito de describir, interpretar y

analizar las i11stituciones y/o en1presas 1-egio11ales; así 

mismo la presencia de la UNAP e11 ellas . 

.,. .,. 

3.6. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE INFORMACION 

l. Se designo a la (s) que perso11a(s) aplicaro11. Las

personas que aplicaron el 
' ' 

cuest1011ar10 

interiorizarse con ella (guía). 

• 

tuvieron qt1e 
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2. Se definió la (s) Unidad (es) de análisis.

3. Recolección de la i11formación, se recomendó por lo

general que el cuestionario sean contestados por los

responsables de las instituciones seleccionados y/o en 

algunos casos por las personas mas apropiadas que 

ofrezcan dicha información. 

4. Luego de la calificación de las preguntas, se procedió

5. 

a tabular la información de las respuestas dadas a cada

pregunta y factor del cuestionario, utilizando la hoja

de calificación que incluye las columnas con la

ponderación (en puntos) correspondientes.

U11a vez concluido el paso anterior, se procedió a 

efectuar las sumas de los puntos, correspondientes a 

cada factor, anotando los resl1l tados en el 

correspondiente casillero. 

Análisis de los resultados. El resultado de la 

evaluación se traduce en una calificación numérica, con 

el propósito de facilitar la comparación de los 

factores entre sí para identificar las más críticas y 

así poder planificar los esfuerzos de la instiiución y 

de este modo saber el grado de deficiencia operativa en 

relación con otras instituciones. 
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6. El producto de dividir la califj_cacj_ón obtenida entre

la calificación áxima (po1:- f:acto1::-) 

Indice de capacidad de mejoría. 

. ,, 

proporcJ.onara un 

Este es el indicador clave para evaluar los esfuerzos 

que se empefian en los períodos posteriores para 

solucionar las deficiencias durante el proceso de 

desarrollo regional . 

3.7. FORMA DE PRESENTACION DE DATOS 

Para el presente estudio se hizo uso del método tabular y el 

método gráfico (perfil). 

Para la obtención del perfil situacio11al ta11to de la UNAP 

como de las instituciones regionales se obtuvo haciendo uso 

de la hoja de cálculo Excel v.5.0. 



CAPÍTULO IV 

.. 

LA REGION LORETO Y SUS PERSPECTIVAS 

.. 
.. 

4.1. POLITICAS NACIONALES Y SUS EFECTOS EN LA REGION LORETO 

La An1azonía peruana más conocida como la región Sel va, fue 

tratada como un todo hasta la década de 1960. La falta de 

vías de comunicación impedía su integración real al resto 

del territorio nacional y hacía difícil dictar políticas 

para la Selva Alta o Baja, en forma particular. El interés 

por esta vasta región surgió como una consecuencia lógica de 

usufructuar sus recursos, l1aciendo un t1so irracional de 

estos recursos naturales, como si se tratara de una fuente 

inagotable de riqueza. 

4.1.1. Proceso histórico y desarrollo de la amazonía en el 

Perú 

A) Políticas en el Siglo XX: Desde los inicios del siglo

hasta 1960 

En las primeras décadas del presente siglo, la atención del 

Estado estuvo dirigida principalmente a las diversas 

actividades económicas y sociales que se desarrollaban en la 

Costa y la Sierra, considerando a la Selva como la tierra de 

provisión para un futuro cercano. 



80 

Si11 en1bargo, el factor geopolítico que tomó gJ:-an importancia 

a parti.r de la década de 1940, obligó al Estado a reorientar 

st1s políticas en relación a la arnazo11ía, propiciando su 

i11tegración. Las causas que motivaron este despertar se 

cita11 las s iguie11tes: el valor 
,, . 

economico coyuntural 

alcanzado por algunos productos amazónicos, como el caucho, 

los conflictos fronterizos que se suscitaron con los mismos 

países y la consecuente pérdida de áreas territoriales; la 

explotación de petróleo por una firma extranjera en la selva 

ecuatoriana en 1934, y como consecuencia, la apertura de 

carreteras de 
. ,, 

penetracion e11 esas zonas; la 
. ' . . 

iniciativa 

colombiana de establecer polos de colo11ización en el Caquetá 

y el Putumayo, el i11icio de i11versio11es estatales en la 

amazonía brasileña. Como contraparte, debe reconocerse que 

en 1909 se dictó una legislación de tierras con el fin de 

atraer colonos y de otorgar concesiones a particulares en 

pago por deudas o servicios. 

Otro aspecto importante a remarcar es la política de 

reservar tierras para fomentar colonizaciones debidamente 

asentadas, en miras a desarrollar u11a producción 

agropecuaria dotada de servicios técnicos y de fomento. Para 

reforzar esta política, se creó el Consejo Superior de 

Colonización y Tierras de Selva en 1954. Un rol importante 

en el período 1940-1960, la política de establecer colonias 

agropecuarias militares en las zonas de frontera como un 
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medio de sostener las tropas y de proveer enseñanza 

agropect1ar1a y al in1e11tos a las poblaciones nativas 

lugareñas. Los capitales extranjeros tambié11 estuvieron 

presentes en mayor o menor grado, para explotación 

agropecuaria C011 

todos los adela11tos de la epoca; 

lamentablemente no se tuvieron los resultados esperados. 

En el primer Gobierno del Presidente Prado, la integración 

de la Selva estuvo 

industrializació11 del 

..,. . 

m1n1mas. 

vinculada 

pais, donde 

a la política de 

las respuestas fueron 

Otro paso importante del Estado para integrar la región, fue 

apoyar la navegación aérea, construyéndose para tal efecto 

los aeropuertos de Tarapoto e Iquitos. En forma colateral, 

se l1icieron mas pistas 

diversas y mayor numero 

,, . 

amazonica. 

de aterrizaje que 

de localidades 

conectaban a 

de la 
. ..,. 

region 

La necesidad de incrementar los volúmenes de l1idrocarburos 

en el país fue respaldada mediante leyes específicas dadas 

en 1937 y 1952 que promovieron la prospección petrolera en 

la Selva. Estas leyes otorgaban cánones más bajos que los 

que se ten�an para la Costa. 

' 
( 
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Dentro del aspecto social, el Estado celebró un conveni.o con 

el Instituto Lingüístico de Verano a comienzos de la década 

de 1950. El propósito era alfabetizar y -

ensenar el 

castellano a las poblaciones aborígenes de Ja Sel . va, 

buscando de este n1odo su 

población nacional. 

B) Período 1960-1970

. . ,,. 

1ntegrac1on al conjunto de la 

En el período 1960-1970 se produjeron una serie de problemas 

internos que aceleraron el proceso de integración de la 

amazonia. 

La necesidad de tener una mejor distribución espacial de la 

población, en especial disminuir la presión migratoria de la 

Sierra hacia la Costa y resolver los conflictos de tenencia 

de 
• 

tierras, fueron razones poderosas qt1e promovieron la 

organización y desarrollo de colonizaciones en la Selva, a 

diferencia de la reforma agraria iniciada en la Costa y en 

la Sierra durante el gobierno del Presidente Belau11de y 

acentuada por el Gobierno Revolucionario de la Fuerza 

Armada. Para apoyar este propósito colonizador, en 1960 se 

creo el Instituto Nacional de Ref orn1a Agraria y 

Colonización. Es importante señalar que las colonizaciones

alentadas por el Estado en el primer Gobierno del Presidente

Belaunde, estuvieron apoyadas co11 paquetes tecnológicos y 

servicios de fomento y crédito agrario. 
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El criterio planif icadoJ:- que caracterizo a la década de 

1960, motivó al Estado para conducir junto a la política 

pron1otora de la agricultura en la Selva, la de la industria, 

dictándose para el efecto la Ley de Promoción Industrial de 

1959, que dio n1áximas 
• 

exo11erac1ones de impuestos a las 

actividades industriales que se desarrollen en la amazonia, 

como un medio de atraer la inversión nacional y foránea. 

Esta ley tuvo sus efectos inmediatos en actividades como el 

aserrío y laminado de madera, industrias que tomaron 

envergadura en Pucallpa e Iquitos. 

Durante el Gobierno del Presidente Belaunde, las actividades 

promocionales para la Selva fueron extendidas al comercio, 

actividad que si bien atrajo capitales a la amazonia, relegó 

a un segundo plano la inversión en industrias. 

C) Período 1970 -1980

Este período se caracteriza por una pal:-ticipación ambiciosa 

del Estado en todas las actividades que se desarrollarán en 

la Selva, en base a una exhaustiva planificación y abundante 

legislación que obedecían a un esquema nacionalista. Dentro 

de este nuevo marco legal se consideraron los aspectos 

siguientes: 

La colonización de la Selva fue mantenida como un 

complemento a la reforma agraria que se i11trod"t.1j o en la 
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región. La estructura agraria local debía ajustarse a la 

política agraria nacional, a la intención de modernización 

y a las características agroecológicas de la región. Con 

este propósito fueron dados los Decretos Leyes 20653 y 22175 

que modif icaro11 las condiciones de acceso a la tierra y

reconociero11 derecl1os de propiedad a los asentamientos 

indígenas. La reforma agraria aplicada e11 la Sel va afectó 

las grandes haciendas para su parcelación o constitución

como Cooperativas Agrarias de Producción-CAPs. 

El Estado estableció el monopolio de comercialización de 

cultivos como el arroz y el maíz amarillo duro, considerados 

básicos en la canasta alimentaria y el café como generador 

de divisas, perjudicó los capitales de las empresas 

regionales nacionales y extranjeras involucradas. 

El Estado desarrolló también inversiones de 
.., 

caracter 

productivo, como fueron los casos de ENDEPALMA, empresa 

dedicada a la palma aceitera y de PETROPERU en la 

exploración y explotación petrolera en la Selva Baja y la 

. ,,. 

construccion y maneJ o del oleoducto Norperua110 que 

convirtieron a la región en al principal abastecedora de 

. . ,,. 

combustibles y generadora de valiosas divisas. La inversion

petrolera del Estado en Loreto fue eJ. 87% de la 

global püblica departamental. 

. . ,,. 

111version 
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La política crediticia para la actividad agropecuaria fue 

mantenida, en especial para los productos alimenticios y el 

café. El nú1nero de créditos de la banca estatal creció, 

llega11do a co11sti tuir el 21. 7% del total nacional en la 

década de 1970.

D) Período 1980-1990

El comienzo de la década de los ochenta, el momento que vive 

el país se caracteriza por un cambio importante en el rol 

del Estado, que pasa del predominio de políticas 

controlistas a políticas de corte liberal. En el caso 

particular de la amazonia, el Estado comenzó a disminuir su 

participación en la Selva y en su nueva concepción liberal, 

sus primeras acciones fueron eliminar el monopolio de la 

exportación de café, propiciar la participación del sector 

privado en el establecimiento de molinos para pilar arroz y 

renegociar los contratos petroleros. 

Las políticas y acciones trascendentes del Estado para la 

amazonia en esta década, se resumen en las siguientes. 

En el segundo gobierno de Belaúnde, se apertura la 

participación del sector privado en proyectos vinculados a 

la agroindustria y la producción pecuaria. Esta política dio 

lugar en 1982 a los "Proyectos Privados de Desarrollo 

Integral, PRIDI" que otorgaba11 i11ce11ti vos tales como líneas 

de crédito, avales y exoneraciones tributarias, con miras a 
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que la e1npresas es tablecie1:-an u11a infraestructura 

productiva, parcelaran al interj_or de J.a . .,. 
concesJ.on y 

vendieran lotes pequefios y medianos productores, les dieran 

asistencia técnica y crediticia y luego compraran la 

producción para su industrialización y venta. 

En este nuevo modelo, el Estado actuaría como un catalizador 

de la participació11 del sector privado. Si11 embargo, la 

parcelación intensiva y creciente de las CAPs en la Costa, 

a las ventajas comparativas que esta región tiene, reorientó 

la iniciativa privada. Mientras en la Selva se tuvieron unas 

cuantas adjudicaciones de buenas tierras, que contaban con 

adecuados medios de transporte del departamentos de Sar1 

Martín, Ucayali y Madre de Dios. 

Con el propósito de descentralizar la acción del Estado, se 

crearon las 
• • 

microregiones, política que se aplicó de 

preferencia e11 la Sel va Baja, con miras a fortalecer la 

presencia del Estado en áreas de frontera. 

Asimismo, se conti11uó C011 la política de 
. .,. 

promocion 

industrial para la Selva, lo que permitió er1tre otras 

actividades, el desarrollo de numerosas plantas 

ensambladoras de electrodomésticos en Pucallpa. 
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Un paso trascende11te para el accionar de todo el país era la 

regionalización, puesta en marcha en los óltimos afias de 

esta década. Sin embargo, factores negativos de orden 

político 
,, . 

eco11om1co distorsionaron la 

conf 01.111ació11 de los gobiernos regio11ales, 

estructura y 

asi como su 

• • 

funcio11amie11to, ya. que fuero11 a11os en que la crisis 

económica del país estaba en su clímax y por consiguiente no 

se 
.,, 

tenian los 1:-ecursos 11ecesarios para su 

instrumentalización. 

E) Período 1990 - 1998, en perspectivas al 2000: Marco

sociopolítico nacional y regional 

Er inicio de esta óltima década del siglo, se caracteriza 

por el cambio ocurrido en las políticas económicas. Dentro 

del nuevo marco político, las nuevas políticas se han 

caracterizado por un repliegue del Estado en su rol promotor 

del desarrollo econón1ico y la atención de las demandas 

sociales de la población, en el propósito de dotarse de un 

Estado pequefio y barato, pign1eizado al decir de Oswaldo 

Sunkel, que cede su lugar como actor fundamental de las 

políticas de desarrollo a la intervención del mercado como 

organismo regulador de la economía nacional a la manera de 

la "mano invisible" sefialada desde el pensamiento económico 

clásico. 
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Esta co11sideració11, marcl1a a contrapelo, inclusive, del 

reconocimiento del rol preponderante del Estado como 

regulador de la economía, aón cuando nos movamos en una 

matriz mercadocéntrica, lo cual es compartido incluso por 

Douglas North, Premio Nobel de Economía 1993, cuando sefiala 

que un modelo dinámico de cambio ,, . 

economico, debe contener 

como parte integrante un análisis del Estado, por cuanto el 

Estado define e impone las reglas formales, es decir las 

normas políticas, económicas y los aspectos contractuales 

sin los cuales la vida económica no es posible. 

Desde este punto de vista, no es posible imaginar el futuro 

de la región, sin tener en cuenta el marco socio-político 

predominante en el país, razón por la cual 
. ,, 

se me11cionara, 

en primer lugar, algunos aspectos relevantes de esta 

realidad. 

Reconociendo las naturales discrepa11cias de enfoque, se 

piensa que este gobierno cambió e11 u11 tiempo relativamente 

corto las perspectivas de la sociedad y de la eco11omía 

• • 

peruana, logrando establecer y poner en vigencia nuevas 

reglas de juego para el comportamie11to 

impacto en la vida social 
,, 

sera mayor, 

,, . 

economico, cuyo 

a medida que 

transcurre el tiempo. El trá11sito l1acia esta 11ueva situación 

tomará su tiempo, pero todo i11dica que será irreversible, 

aunque sí perfectible, como todo proceso social. Pablo 
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Macera, nuestro más famoso l1istoriador vivo, ha sefialado que 

todo hace prever que en el Perü de los próximos 25 anos 

prevalecerá11 las corrie11tes 1 iberales actuales. Por otro 

lado, se percibe claramente, que en el ambiente 

internacional se dan condiciones favorables que auspician y 

alientan estas transformaciones, trascendiendo el marco de 

la eco11omía e i11corporando al debate otros elementos de 

análisis, tales como la democracia, la libertad, los 

derecl1os l1umanos, el n1edio ambiente y la vigencia misma del 

sistema capitalista, etc. 

¿Cuáles son esos cambios ql1e van a co11stituir los parámetros 

globales de nuestro desarrollo futuro?. A continuación se 

hace un recuento de las principales acciones y medidas que 

van delineando los nuevos rubros de la sociedad peruana. 

En primer lugar, la liberalizació11 de los principales 

mercados en la economía, es decir, la ausencia del poder 

coercitivo del Estado en la toma de decisiones económicas. 

Esto está referido a los mercados de bienes y servicios, al 

mercado del dinero y al mercado laboral. Comprende además, 

la reforma del comercio exterior, eliminando gran parte de 

las restricciones a las importaciones y exportaciones, así 

como la eliminación legal de los monopolios - digo legal 

porque en la práctica aú11 existe11 mo11opolios, por ejemplo, 

ENACO 
I 

El'1CI, ECASA, PETROPERU. Este esque1na se complen1entó 
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con el Instituto de Defensa del Consumidor y de la Propiedad 

I11telectual INDECOPI e11cargado de vigilar el buen 

funcionamiento del mercado, mediante normas de defensa al 

co11st1midor, 11orn1as sobre competencia desleal y

antin1011opol io. 

Sobre el mercado del dinero se han dictado diversas medidas, 

tales como la eliminación de los créditos del Banco Central 

a los sectores público y privado, liquidación de las 

instituciones fina11cieras de fomento por insolventes, la 

reducción significativa del Banco de la Nación, la 

liberalizació11 del mercado cambiario, etc. 

En relación al mercado laboral merece anotarse, la reciente 

flexibilización de la estabilidad laboral, reglamentación de 

las huelgas, fomento de las 11egociaciones colectivas, el 

Estado se l1a retirado prácticame11te de la fijación del 

salario mínimo vital, se ha puesto e11 vi.gencia un sistema 

privado de pensiones, que aspira a convertirse en un fondo 

de financiamiento de primera magnitud. 

En segundo lugar, tenemos la Reforma de la estructura de la 

Propiedad, cuyo eje central descansa en la privatización de 

todas las empresas públicas. Igualn1e11te se dispo11e de nt1evas 

normas de promoción de la 
. . ,,, . 

1nvers1on extranJera. De esta 

manera la iniciativa privada pasa a constituir la fuerza 

motriz del desarrollo. 
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En tercer lugar, lo constituye la Reforma del Estado, que 

propug11a la reducción del 

reservándose u11 gra11 poder 

aparato burocrático pero 

,, . 

eco11om1co, que eventualmente 

podría alcanzar un 18% del PBI, y cuyo destino fundamental 

la salud, la educación, la vivienda y la 

infraestructura básica. 

En cuarto lugar, con1prende la Reforma Institucional, que 

involucra al Poder Judicial, al Congreso de la República y 

a los Gobiernos Locales. 

De este resumen a groso modo de reformas, merece un 

comentario especial, el tema de la economía del mercado 

libre. 

Se trata en realidad de una economia 
• 

que aspira a estar 

libre de la intervención del Estado, en donde las decisiones 

económicas se rigen por la ley de la oferta y de la demanda, 

basada en la libre iniciativa de los ciudadanos. Todos 

aquellos que abogan por una economía de este tipo, señalaron 

los peligros inherentes a este modelo, por ello es que los 

gobiernos sobre todo en los países actualme11te desarrollados 

se esforzaron por regular la economía y hacer que el mercado 

funcione efectivamente. Creo que esto se ha logrado sólo 

parcialmente, y es improbable que alcance u11a vigencia 

plena; lo que sí es cierto, es que el modelo ha terminado 

imponié11dose e11 líneas ge11erales e11 el mundo. 
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Aún con argumentos favorables al mercado, debo hacer una 

digresión importante, a fin de sustentar más adelante, la 

11ecesidad de la prese11cia del Estado en nuestra Región. 

Ocurre que para que fu11cior1e el sistema de precios o de 

mercado deben concurrir un conjunto de condiciones que se 

denominan condiciones de competencia perfecta, que nunca se 

dan en la realidad, adicionalmente se conoce que los 

estudios 
,,. . 

emp1r1cos han verificado que cuanto mas 

subdesarrollado es un país, el ideal de la competencia se 

aleja mas . 

Los 
•

economistas por su parte, han demostrado, una vez 

asignado los limitados recursos por el mercado, no se podrá 

reasignarlos para favorecer a u11 determinado segmento 

social, por cuanto esto sería viable sólo si se actúa en 

detrimento del otro sector. 

Aún acepta11do como válidos las premisas de la competen1;ia y 

la eficiencia, otros economistas como R. Dornbusl1, han 

demostrado que el sistema de precios no sería satisfactorio 

desde el punto de vista de la equidad, pues "tolera la gra11 

concentración de riqueza e11 n1a11os de u11os cuantos Y la 

extrema pobreza de las mayorías". Por esta razón el 

mecanismo de mercado no es precisamente un sistema

verdaderamente democrático por cuanto las soluciones que 

,,. . 

establece reflejan el poder de compra de los que mas tienen,
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expulsando a los más pobres que no tienen poder de compra. 

Tampoco torna e11 cuenta aquellas actividades que 110 tienen 

precio. 

En resurne11, el mercado tiene sus ventajas y ofrece 

soluciones parciales e11 un l1orizonte temporal de corto 

plazo, pero cuando se trata de formular una visión de largo 

plazo y encausar la realidad l1acia esa imagen objetivo 

presenta grandes limitaciones. 

Por otra parte el desarrollo de un país 
. .,. 

o una region no

puede situarse al margen de los criterios de equidad, en tal 

sentido el mercado resulta siendo un nlecanisrno insuficiente 

ya que ofrece soluciones en el corto plazo y favorece a los 

que ya tienen una posició11 privilegiada en el mercado 

nacional e internacional. 

En tales condiciones, la presencia del Estado en mayor o 

menor grado resulta siendo necesario para corregir estas 

distorsiones. Problemas corno la conservación del medio 

ambiente, la investigación tec11ológica, la capacitació11 de 

la mano de obra, son elementos que los empresarios pueden 

descuidar y de hecho que así ocurre en 11uestro medio, por no 

ser rentables; sin embargo somos conscie11tes que en el largo 

plazo la atención que se preste a dichas variables influirán 

decisivamente en los resultados finales y deben ser tomados 

en cuenta. 
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4.1.2. INSTITUCIONES REGIONALES 

La naturaleza y complejidad del desarrollo integral, 
• 

ai-n1ó11ico y SllS tentable de la región lJoJ:-eto, requiere de la 

plena participación de los diversos grupos sociales que de 

u11a u otra f oi-n1a 
• • 

intervienen, desde los dirigentes del 

Gobier110 Central l1asta los pobladores que viven de la 

explotación de los recursos naturales. Esto requiere de la 

implementación de meca11ismos de concertación y 

descentralización de las decisiones. 

Durante la última década, un fuerte proceso de 

descentralización y regionalización recorre a América 

Latina. De manera clara, lo que subyace en es te atnbiente de 

cambios estructurales es la 11ecesidad de democratización de 

las relaciones sociales y de poder político y económico de 

los paises de la 
. ,,. 

region. Por lo general, estas 

transformaciones están siendo vistas y analizadas como una 

de las mas trascendentes ref oi-n1as políticas 

perspectiva de redistribuir y socializar el poder. 

en la 

La descentralización implica concebir una planificación que 

identifique, con el mayor grado de detalle posible, los 

problemas concretos de las diferentes comunidades y 

encuentre soluciones específicas. 
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• • 
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Gobierno Central l1asta los pobladores que vive11 de la 

explotación de los recursos naturales. Esto requiere de la 

implen1e11tación de meca111smos de concertación y 
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cambios estructurales es la necesidad de democratización de 

las relaciones sociales y de poder político y económico de 
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. .,. 

region. Por lo general, estas 

transformaciones están siendo vistas y analizadas como una 

de las mas trascendentes reformas políticas 

perspectiva de redistribuir y socializar el poder. 

en la 

La descentralización implica concebir una planif icació11 que 

identifique, con el tnayor grado de detalle posible, los 
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encuentre soluciones específicas. 
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Por consiguiente, cobra fuerza la idea de una planificación 

local participativa, que te11ga como eje el municipio, para 

lo cual es 11ecesario tra11sf erir el poder formal a las 

autoridades regio11ales y locales, para permitirles enfrentar 

con más efectividad, las cuestiones locales y regionales del 

desarrollo, particularme11te en lo que •

concierne a los 

sectores populares, y se trata en el fondo de transferir 

poder efectivo y no sólo la transferencia de los aspectos 

meramente administrativos. 

La concentración se facilita Sl tácticamente se pone el 

acento en encontrar un común denominador para el conjunto de 

conflictos externos para, posteriorn1ente, ava11zar e11 la 

concertación entre actores dentro de la región. Por esto es 

que el regionalismo es in1portante al contribuir a dibujar un 

frente común en relación a agentes externos, permitiendo que 

cada agente subordine su racionalidad propia a un proyecto 

colectivo sin renunciar necesariamente a ella. 

La tarea de construcción social de una región comienza por 

la 
. . ' � 

1nvest1gac1on sobre el número y tipo de agentes del 

desarrollo presentes en J.a región y continúa con la 

identificación de los mecanismos de articulación que 

aglutinan tales agentes y que permiten hablar de un 

"conjunto" de agentes más que una sumatoria de ellos. 

Cada uno de estos agentes posee una racionalidad propia, no 
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necesariamente coincidente, con lo cual nuevamente surge la 

importancia de la concertación para armonizar estas 

diferentes racionalidades. 

Desde esta perspectiva, el proceso de descentralización 

lleva necesariamente replantearse el papel que juega el 

municipio en la construcción social y en la promoción y 

administración del desarrollo. El 
. . . 

municipio, por sus 

características de tamaño y por lo tanto su proximidad a la 

ciudadanía, posee las condiciones básicas para el ejercicio 

democrático del poder público. 

A continuación se analizarán los comportamie11tos de los 

principales agentes de desarrollo regional y local, siempre 

en perspectiva de encuadrarlos al rol que cumplen y deberán 

cumplir prospecti vame11te. 

A} LOS GOBIERNOS REGIONALES

La puesta en marcha de la regionalización en el pais 

permitió a cada Gobierno Regional heredai- recursos l1t1manos 

y materiales dedicados a la planificación del desarrollo. 

El aparato administrativo de estos gobiernos se formó a 

partir de un fraccio11amiento regional de los distintos 

sectores del Gobierno Central. En estas circunstancias, los

gobiernos locales heredaron u aparato bt1rocrático 
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estructurado para la toma de decisiones centralizadas en 

Lima, con limitada capacidad humana y técnica para enfrentar 

los retos del desarrollo zonal y regional. Esta situación 

fue 
,.. . 

critica en las are as 

ambiental, t en1a e11 1 a que las 

de ma11eJ o 

acciones se 

históricamente en la capital del país. 

y 
. ,,. 

co11servac1on 

centralizaron 

Dura11te el presente Gobier110 y luego del "5 de Abril de 

1992", las autoridades democráticamente elegidas fueron 

reemplazadas por f1.111cio11arios 11ombrados por el Gobierno 

Central, sus presupuestos restringidos y algu11as de las 

facultades dete1.-minadas por ley, fuero11 recortadas. A partir 

de 1992, se constituyero11 los Consejos Transitorios de 

Administración Regional, reemplazando a las autoridades 

regionales elegidas por voto popular. 

Esto ha significado un retroceso e11 materia de 

regionalización y concertación, las decisiones con respecto 

a las actividades económico-productivas l1a11 vuelto a 

depender de los ministerio y por ende, son tomadas en Lima. 

Sumado a esto, la política de liberación del mercado y la 

reestructuración del Estado dieron pie para que se dictaran 

algunos dispositivos que influencian de manera negativa las 

relaciones económicas y las prácticas de 
. ,,. 

conservacion 

ambiental, entre los cuales se me11cio11a11 los siguie11tes: 
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La eliminación del sistema nacional de planificación. 

La eliminación del derecho de la amazonia a regímenes 

especiales en la nueva Constitución. 

La pérdida del IIAP de su rango constitucional. 

La renu11cia del Estado a su rol promotor de las 

comunidades nativas. 

La declaración de las tierras comunales como de libre 

disponibilidad. 

El reconocin1iento de derecl1os reales a los 

concesionarios de recursos naturales, lo que implica 

una amenaza de "privatización" del patrimo11io natural. 

La reducció11 del canon por explotación de recursos 

naturales, sustituyéndolo como una parte del impuesto 

a la re11ta. 

La promulgación de los Decretos Leyes 25980 y 25990 en 

1992, que aumentaron el impuesto de Promoción Municipal 

a 18% en zonas de la selva y frontera y el pago de los 

derecl1os aduaneros a todas las importaciones de 

productos e insumos alimenticios que se realicen en 

zonas de la selva. 

.,, 

Esta situación, que hacía peligrar uno de los procesos mas 

importantes de la democratización del Estado en el Perú, fue 

superada con la nueva Constitución Política del Perú, 

promulgada luego del referéndum del 31 de octt1bre de 1993.
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La Constitución de J.993 mantiene el proceso democrático de 

sufragio directo para la elección de las autoridades 

regionales y municipales, mientras se proceda a la elección 

de las 11uevas autoridades regio11ales y se adecuen los 

nuevos ámbitos geopolíticos de las Regiones, los actuales 

Consejos Transitorios de Administració11 Regional continuarán 

en sus funciones. 

El marco político actual constituye una circunstancia de 

excepción para la aplicación de propuestas que fortalezcan 

y consoliden las acciones de los gobiernos regionales y 

municipales, los cuales, con el apoyo de organizaciones de 

base, estarán en meJores condiciones de enfrentar los 

múltiples problemas, en el marco del proceso de desarrollo 

de la región Loreto. 

B) LOS GOBIERNOS LOCALES

De acuerdo con la Constitución de 1993, los 
• • • 

municipios 

tienen autonomía política, económica y administrativa, así 

como la facultad de aprobar su estructura 
• 
interna y su 

presupuesto por otro lado, el ordenamiento jurídico 

establecido por la Ley de Municipalidades fortalece el rol 

de las municipalidades de11tro de t111a marcada línea 

descentralista. Los 
• • • 

H\Ul1lClpJ.OS adquieren una serie de 

competencias que los obligan a convertirse en los verdaderos 

agentes de desarrollo local. 
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S i11 embargo, este nuevo rol que les toca asumir, demanda

fo r ta 1 e c i n1 i e 11 to i11s ti tucional el 
•

mismo que debe estar 

sustentado en un conocimiento objetivo de su realidad, sus 

limitaciones y potencialidades. 

La mayoría de las municipalidades cuentan com personal que 

no l1a recibido capacitació11 e11 las áreas administrativas y 

menos aún de planificació11 municipal, lo cual indica que las 

municipalidades requieren de capacitación para mejorar y 

dinamizar su gestión. 

Los gobiernos locales, en general se caracterizan por tener 

presupuestos deficitarios los que representan en conjunto, 

alrededor del 4% del gasto público. Esto significa un alto 

grado de centralización que sólo será superado a través de 

medidas descentralistas acompañadas por la capacitación y 

apoyo a los gobiernos locales. 

La actual Ley Orgánica de Municipalidades establece 

funciones en materia agropecuaria forestal y de fauna, que 

no se encuentran delimitadas ni reglamentadas. 
• • 

as1 n11sn10 

. . ,. 

sucede con-La comercialización de productos y organ1zac1on 

de sistemas de almacenamiento, la promoción y conservación 

de los recursos forestales, flo1:-a y fauna y la defensa 

ribereña. 
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Existen aden1ás ft111cio11es y competencias marcadame11te 

superpuestas y atribuidas simultáneamente a los gobiernos

regio11ales y locales, a través de 

respectivas. 

C) LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES

sus leyes ,, . 

organicas 

La actuación de las ONG en los programas de conservación 

ambie11tal y moni toreo es de importancia capital, dado el 

estado de abandono de estos temas, su rol promotor y de 

prestación de servicios y por su relación permanente con las 

organizacio11es de base. Sin embargo, presentan algunas 

desventajas como: 

Sus actividades son dependientes de las exigencias de 

las fuentes f ina11cieras externas. Mucl1as veces las 

necesidades locales son supeditadas a la visión externa 

de los do11antes. 

Las recomendaciones de carácter técnico carecen, por lo 

general, del debido sustento técnico o son extrapolados 

de realidades diferentes. 

Falta de coordinación con otras ONG u organismos del 

Sector Püblico, inclusive que trabajan en el Area. 

Tienen poca posibilidad de co11certar accio11es co11 otras 

instituciones, debido a la rigidez de sus programas 

operativos y la toma final de decisiones es realizada 

en lugares ajenos y alejados al ámbito de acció11. 
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Extren1ª desco11f i' anza e11 presentar sus pro d - . _ gramas e 

trabajo en forma especifica debido a la competencia por 

recursos. 

Pese a estas limitaciones de carácter general, en Loreto se 

ha establecido la Coordinadora de Organismos de Desarrollo 

- CRODE inscrita corno asociación civil sin fines de lucro,

que involucra tanto a las ONG con10 a los organismos del 

Estado, agencias de cooperación bilateral y organizaciones 

gremiales y asociativas de la región Loreto, que regirán su 

accionar en base a los siguientes principios: 

a.- Posibilitar la intercomunicación horizontal para 

conocimiento recíproco, prese11tando los proyectos que 

cada institución viene llevando a cabo y en el nivel 

que se encuentran. 

b.- Abrir el camino para la creación de una instancia de 

articulación y encuentro permanente entre todas las 

instituciones. 

c.- Aportar elementos de juicio al modelo de desarrollo 

regional alternativo. 

d.- Enriquecer la reflexión sobre la cultura de la 

. ,, 

cooperacion 

internacional. 

y de la solidaridad 11acional e 
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.,. .,. 

D) LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y EXTENSION 

La investigación en la región Loreto está principalmente a 

cargo del I11stituto de I11vestigaciones de la Arnazonía 

Perua11a-IIAP, de la U11i versidad Nacional de La Arnazonía 

Peruana - UNAP y del Instituto Nacional de Investigación 

Agraria-INIA. 

El IIAP tuvo priorizados los programas de suelos, flora y 

fauna y pesquería, concentrándose en la investigación de 

los recursos naturales renovables, en especial de los 

forestales, siendo sus investigaciones piscícolas de gran 

importancia para la 
. .,. 

region, 

• • • 

investigaciones en este terna. 

crea11do un "banco" de 

Para el futuro, el I IAP l1a def i11ido 
. 

cinco programas de 

investigación. Estos son: 

Uso y manejo sostenible de ecosistemas. 

Conservación de la diversidad biológica. 

Ordenatniento ambiental. 

Transformación de los recursos naturales. 

Problemática del l1ombre amazónico: orie11tado a ampliar 

el conocimie11to del l1ombre amazónico e11 sus aspectos 

culturales, históricos, sociales y socioeconórnicos. 

Entre los principales problemas que afectan al IIAP, 

destacan la falta de oportunidad en la asignación de los 

recursos cada vez menores del Tesoro Póblico y la escasez de 
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personal especializado en algunas áreas de investigación. De 

otro lado, abona e11 su favor 
' contar con una buena 

infraestructura física y equipamiento para sus actividades 

de investigación así como para difusión y transferencia de 

tecnología. 

La UNAP e11 su Facultad Agronomía cuenta con J.os

Departamentos de Cultivos de Producción Animal y de 

Ingeniería y Ciencias Básicas y Sociales y el Fundo 

Zungarococha donde se hacen actividades de docencia e 

. . . .., 

1.nvest1gac1011. La 

investigación que 

Facultad tiene un i11stituto de 

,, 

esta trabajando proyectos de suelos, 

sanidad vegetal, frutales nativos, forrajes, cerdos, aves y

agroforestería. 

Asimismo, la UNAP tiene el recurso humano necesario para 

desarrollar actividades de 
• t • ,,,,. 

1nvest1gac1on dispone 

parcialmente de una adecuada capacidad instalada y de 

ambiente natural, además req11iere de más implementación 

especialmente de laboratorios, para optimizar su 

utilización. Recurso financiero que deviene principalmente 

del Tesoro Público es insuficiente, por lo que se apoya 

económicamente en algunos proyectos financiados por otras 

• • • 

1nst1tuc1ones. 
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El INIA para realizar sus actividades cuenta con la antigua 

. .,. 

Estacion Experimental de San Roque y los Campos 

Experimentales de El Dorado y Muyuy, .,, 

areas en las que se 

conce11tra i11vestigación prioritaria e11 arroz, leguminosas de 

grano (caupí y frijol), maiz, cultivos tropicales y 

oleaginosas (maní y soya) Además efectúa trabajos 

experimentales y acciones de comprobación y demostración de 

tecnologías en campos de productores. Para transferir la 

tecnología se efect6an acciones de capacitación para los 

proveedores de asistencia técnica y algunos agricultores. 

Los principales problemas del INIA son de tipo financiero y 

en la actualidad, de deserción de profesionales por la 

reducción de personal y el bajo nivel de remuneraciones, en 

comparación con otras entidades que hacen investigación en 

la región Loreto. 

Las ONG que operan en la amazonía peruana están dedicadas de 

preferencia a estudios antropológicos, lingüísticos, 

sociales de comportamiento, a nivel de las comu11idades 

nativas y su entorno medio ambiental, buscando preservarlo 

en forma natural. No 
.,, 

es tan trabajando ni tienen 

infraestructura adecuada para accio11es de generación y/o 

transferencia de tecnología en aspectos agrícolas, pecuarios 

o forestales. Sin embargo, su conocimiento del entorno

social y económico, en especial de las comu11idades nativas, 

permitirá apoyar adecuadamente las accio11es de investigación 
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y exte11sión, centrándolas a las 11ecesidades más convenientes 

por parte de las poblaciones beneficiari.as. 

E) LOS ACTORES SOCIALES

E11 esta 
. .,, 

seccion se identifica a los actores sociales 

presentes en la región Loreto y que por la naturaleza de sus 

actividades se encuentran involucrados de alguna manera con 

actividades de 
. .,, 

co11servac1on; las cuales van desdP los 

industriales forestales y exportadores de peces ornamentales 

y de fau11a silvestre, l1asta las comunidades nativas que 

viven en íntimo equilibrio con el medio natural. 

Este sector, aón cuando suscribe las necesidades de enfocar 

el desarrollo bajo los parámetros de desarrollo sostenible, 

no plantea propuestas concretas en términos de monitoreo 

ambiental. 

Cada uno de estos grupos sociales son diferenciados pues 

tienen percepciones diversas, que sin embargo no niega la 

importancia de la co11certación y la articulación entre 

actores políticos y sociales como una co11dición para el 

desarrollo amazónico. 

Los productores riberefios distribuidos en caser1os a lo 

largo de los ríos amazónicos, se encuentran representados 

por el agente municipal y por el tenie11te gober11ador, 

elegido por el Alcalde Provincial y el Prefecto, de una 
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ter11a propuesta por los propios campesinos. Estas

autoridades se encargan de organizar los trabajos comunales 

que se ej ecuta11 general1ne11te los fines de semana. Los 

trabajos so11 orie11tados a la limpieza de caminos, 

construcción de acequias, etc. No se realizan acciones de 

conservació11. De11tro de las comunidades están también los 

comités de vaso de leche y las asociaciones de padres de 

familia. 

Entre las organizacio11es gremiales están los comités de 

productos de maíz, arroz, yute, que los agrupan sólo con 

fines de producción y la Federación de Campesinos Nativos de 

Loreto que reúne a las asociaciones de productores ribereños 

de Loreto y la Liga Agraria Tal1uantinsuyo conformada por 10

asociaciones de productos ubicada en la carretera Iquitos-

l\Jau ta. 

1.2 PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL1 ARMÓNICO Y SUSTENTABLE DE LA

REGIOl\f LORETO 

El nivel de desarrollo alcanzado por el Perú y en particular 

de la región Loreto, en relació11 con otros paises 

latinoamericanos, o aún más con los países desarrollados, es 

muy bajo, lo cual nos obliga a la búsqueda de mejorar 

alternativas de desarrollo. 
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En las circunstancias actuales, el gobierno J bl ·, - , .a po ac1on 

nacional y un gran sector de comunidad internaci.onal, 

muestran con mucho optimismo sus expectativas por los 

can1bios que se da11 e11 el Perú. 

Estos cambios es taría11 orie11tados l1acia la 11 moder11ización 

del país 11
, garantizando mejores condiciones de vida para la 

población a la base a un nuevo modelo de desarrollo. Si 

l1asta al1ora los modelos e11sayados l1an dado lugar a la 

profunda crisis social, económico, tecnológica y ambiental; 

hay la necesidad de escoger un modelo de desarrollo 

integral, armonico y sustentable a largo plazo. 

Este modelo significa la oportt1nidad para l1acer correcciones 

importantes en períodos de tiempo mayores, pero con mejores 

posibilidades de contar con el apoyo de 

técnica y financiera internacional. 

la 
. , 

cooperacion 

El nuevo modelo de desarrollo debe basarse en objetivos, 

estrategias y políticas concretas; donde se integren 

aspectos sociales, tec11ológicos, econón1icos y ambientales a 

nivel regional y nacional. 

; 
; 

4. 2.1. PATRON DE DESARROLLO AMAZONICO

El patrón de desarrollo en la amazonía responde a una serie

de peculiaridades que data11 de las pr11neras formas de
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explotació11 capitalista que • • 

prJ.or1zaro11 una actividad

extractiva y comercial antes que la instalacj_ón de las bases 

para el desarrollo de un sector moderno de la economía que 

articule la industria de transformación con la explotación 

racional de los recursos insertados en la activj_dad agrícola 

y pecuaria, y pueda incorporar a sectores de la población 

que aún mantienen formas de economía de subsistencia. 

En la siguiente sección desagregaremos los aspectos de 

diagnóstico general que son la clave para la construcción de 

la visión del desarrollo que propugnamos. 

A) Dil.fENSIONES DE LA ECONOl.fIA REGIONAL

La economía de 1 a 
. ... 

reg1on se sustenta pri11cipalmente en 

actividades de tipo extractivo y comercial: pero un 

importante sector de la población rural ma11tiene una 

economía de subsistencia. 

La explotación forestal, luego la petrolífera y mas 

recientemente la expansió11 del cultivo de la coca la 

comercialización de la pasta básica; l1an modificado 

drásticamente el proceso de estructuración social; que no ha 

tenido l1asta hoy un n1a1:-co de racio11alidad y menos de 

equidad. 
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Un son1ero a11álisis al i11terior del ámbito rural muestra en

panoran1a aú11 n1ás son1brío; toda vez que los desequilibrios de

la relació11 urba110-rural se agrava11 1)ersiste11temente · debido, . 

al centralismo regional. 

No existiendo u11 tratan1iento, 
•

111 propuesta integral de 

desarrollo regional considerada como tal; que se haya 

tratado de implementar de manera sostenida en el mediano 

plazo memos todavía en el largo plazo. 

El patrón productivo de la Amazonia siempre estuvo basado en 

la actividad ext1:-activa de diferentes materias pritnas; 

principalmente para los mercados de exportación (caucho, 

barbasco, aceite de palo rosa, maderas preciosas, pieles de 

animales; aves, peces de colores, orquídeas, etc.) ; 

complementadas con actividades de comerci.o local que han 

configurado una estructura económica que l1a dificultado el 

desarrollo; privilegiando a pequeños grupos sociales y la 

. ,, 

concentracion urbana, como rasgo 

desequilibrios especiales generados. 

típico de los 

Esta estructura ha dado lugar a ciclos alternados de auge Y 

depresión económica; que a través del tiempo han marcado 

etapas diferenciadas qlte 
• 

s1.empre l1a11 arribado al 

estancamiento productivo; tal el caso del propio sector

agrario debido entre otras causas a: 
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El n1an teni1nie11 to de una agricultura de corte 

tradicional; de baja tecnología y baja rentabilidad; 

afecta los niveles de ingreso del poblador rural. 

La escasez de suelos agrícolas; solamente el 12% al 15%

de la superficie regional es apta para una agricultura 

restringida; condiciona a la aplicación de cuidadosas 

medidas de manejo y conservación de suelos; selección 

de cultivos apropiados y cobertura permanente. 

Los bajos ni veles de productividad que no permiten 

alcanzar una producción competitiva en calidad, 

cantidad 
• • 

11i precio. 

El escaso patrimonio pecuario; guarda relación con la 

baja calidad de los pastos; debido a la baja fertilidad 

de los suelos y alta propensión a la erosión. 

La agricultura, ganadería y agroindustria regionales, 

muestran grandes limitaciones tecnológicas; 

relacionados con la falta de integración de la 

producción y los bajos niveles de utilización de la 

tecnología disponible; carentes de una adecuada 

estructura de comercialización. 

La actividad forestal; 
,, . 

maximo expo11e11 te de la 

explotación irracional de los recursos 11aturales en la 

Amazonia; mantiene su carácter extractivo, selectivo y 

depredador sin que se vislunilire al corto plazo una 

posibilidad de cambio. 
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liberación de la .,. 
economia, los bosques 

amazó11icos está11 S'l.lf riendo mayores embates aún; al ser 

sometidos a subastas públicas a empresas interesadas 

solamente en incrementar su producción maderera; pero 

que no garantizan la producción sostenida per no 

disponer de la tecnología silvicultural de reposición 

de la biomasa forestal extraída. 

La pesca fluvial mediante métodos vedados y prohibidos 

por sus efectos devastadores no sólo están diezmando la 

biomasa hidrobiológica; sino que además los problemas 

de 
. . ,, 

contan11nac1on y 
. ,, 

eros ion están destruyendo 

aceleradamente los ecosistemas acuáticos con la pérdida 

de la capacidad reproductiva de las especies. 

La actividad manufacturera se encuentra actualmente en 

situación de receso; debido a los al tos costos de 

producción regional. 

rubro de la industria del aserrado es el mas 

representativo, por el volumen y el valor de la producción; 

sin embargo los aserradero existentes; a pesar del número de 

trabajadores que absorbe11 y el efecto n1ul tiplicador que 

ejercen sobre otras actividades económicas; hasta ahora no 

puede impulsar la econom1a regional debido e11tre los 

diversos factores; a la incoherencia de la política

gubernamental en el trato a los bosqt1es, el desarrollo 

,, 
sectorial y el ma11ej o ambiental de la amazonia.
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La producción artesa11al amazo111ca que utiliza 

i11te11si van1e11te los recursos 11atux:-ales; están en un 

11i vel n1uy 
• • • 

111cip1e11te y 11ecesi ta de una política de 

desarrollo totalmente nueva; que promueva líneas de 

producción utilitaria de alto valor agregado y con 

mercados de gran demanda. 

Otra actividad económica incipiente es el turismo; de 

gran potencial pero que necesita aún resol ver los 

problemas de implementación de 
• • 

servicios apropiados 

dentro del marco de una política de largo plazo en la 

que la 
. . ., 

VlSJ.On del mantenimiento del equilibrio 

ambiental y la sustentabilidad ecológico-social sean la 

norma. 

DETERIORO DE LOS NIVELES DE VIDA DE LA POBLACION 

El agotamiento del modelo de desarrollo extractivo-

comercial, así como la ineficacia de las medidas económicas 

impartidas por los gobiernos de los últimos cuarenta años; 

han conducido a un creciente deterioro de los niveles de 

vida de la población; reflejándose en el estancamiento de la 

producció11; que l1a sig11ificado un i11tercambio rural-urbano 

muy desfavorable para la población rural. La baja 

productividad agrícola, así como la política de precios l1a

conducido a la pauperización del productor ribereño.



114 

• • • 

La casi inexistente estructura productiva, manufacturera e

industrial en el área urbana da como resultado una reducida 

capacidad de absorción de mano de obra disponible, y una

in1posibilidad para generar nuevos puestos de trabajo. 

La aparición de nuevas formas de sobrevivencia que lindan 

con los derechos humanos están proliferando de manera 

preocupante; la incorporación de la niñez a la PEA regional 

ejecutando actividades de alto riesgo, en lugar de·asistir 

a la escuela; constituyen factor de deterioro de la calidad 

de vida de la población amazónica. 

C) POBLACIÓN NATIVA, INTERCULTURALIDAD Y DESARROLLO

Durante siglos la población nativa Amazónica ha vivido en 

áreas consideradas como inaccesibles y/o de poco interés 

económico para los colonos; algunas de estas etnias han ido 

progresivamente influenciándose y estructurando actividades 

económicas de dependencia sin que nadie se preocupe de su 

bienestar; el impacto ambiental de su l1ábitat, la pérdida de 

la diversidad biológica, y el respecto a su cultura. 

La máxima expresión de violación de los derechos humanos lo 

constituye11, por ejemplo, la explotación y abuso sobre el 

pueblo Asháninlca que allá por los años 20 cuando la ruta 

obligada de Iquitos a Lima era por Pozuzo Chanchamayo Paseo; 

por el lado de Pucallpa los madereros fueron arinconando a 
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éste pueblo desde el río Pachitea l1asta el Pozuzo y por el 

lado del Valle del río Cl1ancl1amayo los colonos empujaron a 

los Asháninlcas hasta el río Iscozacín. 

En las 
,, ,, 

epocas n1as 1:-ecientes de éste confinamiento; esta 

población nuevamente es aün víctima del terrorismo y del 

narcotráfico; al respecto el gobierno no esta disponiendo de 

las medidas correctivas en la magnitud e importancia que las 

• • • 

circunstancias exigen. 

D) DESEQUILIBRIOS ESPECIALES INTERNOS

Algunos de los desequilibrios especiales señalados; son 

consecuencia del papel económico asignado a la 
. ,, 

region 

,, . 

amazonica; las prácticas extractivas; por su misma 

naturaleza, no posibilitaron la constitución y desarrollo de 

asentamientos humanos bajo la modalidad de poblaciones 

estables, armó11icas y sostenibles con su e11torno. 

En el período anterior a los anos 20, la 
. ,, 

ocupa e ion 

territorial por los diferentes grupos étnicos nativos guardó 

una estrecl1a relación con la potencialidad prodl1cti va de los 

ecosistemas) y las actividades económicas no representaron 

ninguna amenaza a su frágil equilibrio. 
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La extracción del caucho dio como resultado la apertura del 

n1ercado i11ter11acio11al pri11cipalme11te et1J::-opeo; pero también 

se aperturó al mercado nacional. 

En los ültimos afias; la región ha incrementado su población 

de manera sustantiva, produciéndose un asentamiento 

desarticulado; que no previno la existencia de áreas de 

especialización productiva; impidiendo el desarrollo de 

centros poblados con adecuada zonificación ecológico-

eco11ómica que l1ubiera consolidado su acervo productivo agro-

alimentario; 

; . 

econom1ca. 

as1 como la adect1ada y sostenida . . .,. 1nserc1on 

Esta situación se confirma por la falta de estudios 

integrales que articulen las interrelaciones de los recursos 

naturales como el suelo; y su uso agrícola, pecuario y/o 

forestal; la flora y fauna, su uso integral y sostenido; las 

interacciones del clima y su influencia sobre dichos 

recursos naturales; asi como la falta de un inventario de 

las tecnologías locales para el aprovechamiento integral; 

hasta contar con un listado de alternativas prioritarias de 

inversión para el aprovechamiento y desarrollo sustentable. 

E) LA EXPLOTACIÓN PETROLÍFERA Y DESARROLLO AMAZÓNICO

La concentración de las actividades productivas en las

ciudades de Iquitos, Pucallpa y Tarapoto con precaria 
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,, . 

eco1101n1ca; 
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la falta de infraestructura de

servicios eficiente y competitiva; las grandes distancias 

que tienen que recorrer los productos desde el campo hasta
. 

los mercados, los altos costos de transporte y los bajos 

precios de los productos; no han posibiJ.itado el desarrollo. 

Con el inicio de la prospección petrolera; una importante 

población ribereña fue reclutada para estas tareas; una vez 

localizados los pozos, dicha población laboral quedó sin 

trabajo; no siendo capaz de reinsertarse en su ocupación 

económica anterior, yendo a engrosar los ci11turones de 

pobreza de las ciudades de Iquitos, Pucallpa y Tarapoto en 

los llamados pueblos jóvenes; generando problemas sociales 

de grandes proporciones. 

La explotación del petróleo no ha constituido pues: factor 

de desarrollo para la amazonia . 

F) SISTEMAS DE ARTICULACION

La llanura Amazónica está artict1lada por st1 amplia red 

hidrográfica natural; Sll1 embargo existe11 grandes 

deficiencias, con espacios que por st1 aislamiento geográfico 

es necesario articularlos C011 i 11 f raes t ru c turas 

complementarias; como por ejemplo las carreteras Napo

Putumayo, Jenaro I-Ierrera- Puerto A11gan1os, la actual carretera 

en construcción !quitos, Nauta que va a integrar las cuencas 

de los ríos Amazonas-Marañón; si11 embargo co11sidera11do la 
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fragilidad de los suelos; las lluvias continuas y el alto

costo de apertura y mantenimiento; • 

n111gu11a de ,,. 

estas 

carreteras se encuentran terminadas; y su estado es 

calamitoso y en el caso de la carretera !quitos Nauta; no 

existe un estudio definitivo sobre las consecuencias de su 

impacto ambie11tal. 

... ... 

4.2.2. ANALISIS DE LA SITUACION INTERNA: FORTALEZAS Y 

DEBILIDADES 

El Planeamiento Estratégico es una metodología empleada por 

quienes toman decisiones en una organización, a través del 

cual procesan, analizan información interna y externa, para 

evaluar la situación de la organización o institución con la

finalidad de evaluar la situación presente y su nivel de

competitividad, así se tendrán elementos para anticipar las 

decisiones sobre la gestión institucional en el futuro. 2 ª 

El planeamiento o planeación estratégica es una herramienta 

insuperable, l1asta el momento, para definir el plan de 

acción a asumir en una perspectiva estratégica. Permite

identificar las características más evidentes del entorno y 

de la propia organización, y de su confrontación aparece la 

estrategia más recomendable para orientar las decisiones Y 

actuar. 29

2

ª SERNA GÓMEZ, lhunherto. Planeación y Gestión Estr,1tégic,1. Teorfa y 11wtodo/oyfa. 11994) Santafó de Doootá. Lr.ois
Editores. 
29 

HOFER, Charles(&) Dan SCHENDEL. Planeaci6n estfc1tégic,1. Conceptos an,1/fticos. (1985). Snntafn de Bogotá. Editorial
Norma. 
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E11 el pla11ean1ie11to estratégico es punto fundamental un

diagnóstico detallado de la situaci.ón de la cuaJ. se parte, 

para después definir los elementos prospectivos a ser 

desarrollados. 

La elaboració11 de l111a propuesta de desarrollo integral, 

armónica y sustentable requiere partir de una . . ,,. 

v1s1on de 

futuro, siendo requisito indispensable un momento de 

diagnóstico situacional de los problemas, necesidades y 

demandas de la población. A tal respecto hemos de 

presentar, asimilada a los aspectos operativos provenientes 

del Planeamiento estratégico situacional, la identificación 

de las fortalezas y debilidades que corresponden al análisis 

del interno, en este caso de acuerdo co11 la unidad de 

análisis corresponde a la 
. ,,. 

reg1on Loreto. Asimismo que 

complementará con un análisis desde la matriz metodológica 

del diagnóstico causa-efecto de los problemas: 

A) Gestión Institucional para el Desarrollo

Problema: El Centralismo Administrativo 

Constituye uno de los factores que propicia el desequilibrio

en el desarrollo regional, debido a la concentración de la

inversión en el espacio geográfico de la sede Regional Y a

la falta de una política claramente orientada a priorizar Y

atender las necesidades de los difere11tes espacios 

socioeconómicos de la región y en especial el fronterizo.
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Causa: Ubicación i11adecuada de las Micro Regiones de El

Estrecho Putumayo y San Lorenzo. 

Efecto: Débil presencia institucional del Estado y población 

• • fronteriza co11 deficientes servicios sociales básicos y

agresión cultural fronteriza. 

En este aspecto es necesario precisar que, en la cuenca del 

Putun1ayo, línea fro11teriza con el vecino país de Colombia, 

el Estado tiene presencia institucional para propiciar su 

desarrollo socio económico a través de tres instituciones. 

El Instituto Nacional de Desarrollo ( INADE) ; La 

Municipalidad Distrital del Putumayo y la Micro Región del 

Putumayo, las mismas que en el afán de buscar el progreso de 

esta zona, vienen realizando las mismas actividades y

proyectos que conllevan a la duplicidad de fu11ciones y 

consecuentemente la 

actividades. 

. . ,, 

inversion se orie11ta a las mismas 

El Consejo Transitorio de Administración Regional de Loreto 

(CTAR-Lotero) debe implementar el cambio de sede de la Micro 

Región del Putumayo a la cuenca del río Napa, con la 

finalidad de contrarrestar las aspiraciones ecuatoriana que 

actualmente tienen mayor impacto sobre esta zona; asi como 

orientar la inversión póblica dentro del marco de la lucha 

contra la pobreza y la ge11eración de en1pleo productivo. 
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En el caso de la Micro Región de San Lorenzo es necesario su 

re1.1bicació11 a UI1 lugar geográficamente estratégico mas

cercano a la frontera con el vecino país del Ecuador con el 

fin de atender con mayor efectividad a esta zona. 

Problema: Débil coordi11ación i11stitucio11al. 

Causa: Falta de u11 Plan de Desarrollo I11tegral, Armónico y 

Sustentable de largo plazo y debidamente concertado. 

Efectos: Dispersión y duplicidad de la inversión pública. 

B) TERRITORIO Y l•iEDIO A11BIENTE

Bl) Aspectos Geográficos 

La región Loreto, posee una extensión superficial de 

368,851.95 km2, que representa el 29% del territorio patrio; 

situándose en la parte oriental del país, al nor oeste de 

Sudamérica, entre los 00 ° 01'36" y 08 ° 41'36" de latitud sur 

y 1 os 6 9 ° s 8 ' o 5 11 y 7 7 ° 4 8 ' 2 O " de 1 o n g i tu d o e s te de Gr e e 
1 1  'í.•1 i c 11 , 

en plena amazonia peruana. 

Limita por el norte con las repúblicas de Ecuador y 

Colombia, por el este co11 la república de Brasil, por el sur 

con el departamento de Ucayali, y por el oeste con los 

departamentos de Huánuco, San Martí11 y Amazonas. 
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Esta dividida políticamente por seis ( O 6) 
• • 

provincias: 

Ma1rnas, Al to Amazo11as, Ucayal i, Requena, Loreto y Ramón

Castilla, 
,. 

asi como por 47 distritos, 33 de los cuales son

pobres extren1os. Las cil1dades más impoJ:-ta11tes son: Iquitos 

su capital, Yurimaguas, Contamana, Requena y Nauta entre 

otros. 

Se encue11tra en los límites con las l1ermanas repúblicas de 

Colombia. Ecuador y Brasil, con 1506 l<.m., 1258 l<.m y 1154 1cm. 

de frontera respectivamente. 

B2) Recursos Naturales: Suelos, Aguas, Biodiversidad, 

Mineros, Turísticos. 

El territorio regional, está comprendido dentro del 

ecosistema de Bosque Húmedo Tropical, donde es frecuente 

encontrar temperaturas mayores de 35 º C y mínimas de 16 º C., 

siendo la temperatura promedio de 26 ° C. 

Las precipitaciones anuales varían entre los 2, 000 y 3, 000

mm. Se sitúa por debajo de los 500 m.s.n.m.

En el llano amazónico, se distinguen dos tipos generales de 

llanuras: bajas y altas. 

Las llanuras bajas, son aquellas que constituyen el lecho

mayor de inundación de los 
,. 

rios 
,. . 

amazo111cos con las 
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crecie11tes extraordi11arias. Se suste11tan en las formaciones 

geológicas más recientes de origen aluvial. La extensión 

. ,, . 

co11t111ua n1as 1mporta11te de esta llanura es la gran planicie

formada por las partes bajas de los afluentes del Marafión, 

del bajo Ucayali y del Amazo11as. Abarcan estimadamente un 

20% de la superficie regional. 

Las llanuras bajas, son n1uy inundables y sometidas a la 

influencia de los rios, ta11to en lo que respecta a la 

accesibilidad como a la formación de los sueJ.os agrícolas, 

al desa1:-rollo de la fau11a acuática y vegetación y también a 

los procesos destructivos. 

Las llanuras al tas, están forn1adas por las terminaciones de 

las estribaciones andinas de origen terciario, que penetran 

en el llano amazónico con suaves pe11dientes, a ma11era de 

penínsulas interfluviales bordeados por los ríos amazónicos 

y dividiendo sus cuencas. Muchas de ellas terminan al borde 

mismo de los ríos como plataformas o terrazas elevadas entre 

30 y 50 metros sobre el nivel de sus aguas, constituyendo 

lugares apropiados para la localizació11 de centros poblados. 

Las llanuras altas, al no ser afectadas por la dinámica

fluvial, no reciben en fértil limo que arrastran los ríos Y

son lavadas perrnanenteme11te po1:- acción de las grandes

precipitaciones fluviales, por lo que la fertilidad natural
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se pierde rápida1nente y ésta a su vez es acelerada por

efectos de la deforestación. Estas áreas son aptas para 

cultivos de pastos, cultivos permanentes, desarrollo 

forestal, segün sea el caso. 

Las lla11uras altas más importantes por su exte11sión son las 

que se localizan entre los ríos Napa, Amazonas y Putumayo y 

entre el bajo Ucayali, Amazonas y Yavari, hacia las 

fronteras con Colombia y Brasil respectivamente, .,. 

asi como 

las que se encuentran entre el Napa y el Nanay al N-0 de 

Iquitos. 

Los suelos, En los términos generales, se caracterizan por 

su baja fertilidad especialmente los llamados de altura, que 

son generalmente ácidos. 

Segün el Mapa General de Zonificación de Bosques (Cuadro N º

III) el 5.05% de la superficie regional lo constituyen áreas

de expansión agrícola (actual y potencial). 

Las Aguas, en el ámbito regional, se puede11 considerar en 

dos grandes cuencas caracterizadas, que se integran a la

gran cuenca del Amazonas en territorio brasileño. La mayor

y más importante es la cue11ca del Amazo11as - Marañón Ucayal i

que cubre 405, 460 Jcm2 (85.2%) del territorio 
.,. . 

an1azonico y 

está constituida por la gran mayoría de ríos, quebradas Y
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lagunas. En segundo lugar, la cuenca del Putumayo que cubre

aproximadan1e11te 44,000 k:m3 (9.2%) del te1:-rito1:-io amazónico;

ésta cuenca es peruana sólo en su margen derecha.

Entre los principales ríos de la región tenemos: Amazonas, 

Ucayali, Maraflon, Huallaga, Morena, Napa, Pastaza, Putumayo, 

Yavari. Entre los lagos más importantes podemos citar: Lago 

Rimacl1i, Anatico, Quistocoha Cabal.lococl1a Pavayacu., etc .. 

Todos ellos, conj u11tame11te con sus afluentes 

(aproxin1adan1ente e11 número de 5 O) y quebradas, conf arman la 

Gran Hoya Amazónica. 

Las aguas subterráneas, localizadas e11 varias capas 

freáticas a distintas profundidades del ámbito regional, no 

están evaluadas ni cuantificadas en sus potencialidades. 

En la zona de Co11ta1nana y en áreas adyacentes al cerro 

Canchahuaya (Orellana - río Ucayali) existen manantiales de 

aguas termales, que brotan permanentemente del subsuelo, con 

posibles características medicinales. 

Los recursos hidrobio16gicos, tienen un gran potencial 

pesquero, que sustenta un permanente abastecimiento de 

pescado a la 
. ,,. 

region; sin embargo, no está11 debidamente 

aprovechados, por carecerse de tecnologías apropiadas 

tendientes a conserva1:- y prese1:-var el rect1rso, para su 

disponibilidad en forma permanente. 
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. ,, . 

En la region existen aproximadamente 155 zonas consideradas

de aptitud pesquera, siendo la más representativa la cuenca 

del río Ucayali, donde se ubica el mayor nümero de lagos 0 

cocl1as. 

disti11tas, 

Se estima la existencia de más de 100 especies 

sie11do las principales e11 la alimentación; 

paiche, carachama, boquichico, züngaro, gamitana, maparate, 

yulilla, paco, sábalo, tucunaré, yahuaracl1i, corvina, 

dorado, lisa, palometa, ractacara, etc. Existe además un 

gran potencial de peces ornamentales, que de no manejarse 

adecuadamente corren el riesgo de extinguirse. 

Además de las especies piscícolas, la región presenta un 

importante potencial en moluscos 
.,, 

y crustaceos no muy 

requeridos, así como un potencial importante en reptiles y 

quelonios acuáticos, cuyas poblaciones 
,, 

es tan fuertemente 

afectadas por la caza intensiva que aün se mantiene. 

Energéticamente, el carácter sedimentario antiguo, con 

abundantes areniscas y la conformación de las estructuras 

geológicas, determinan la existencia de dos cuencas 

petrolíferas en la 
. ,, 

reg1011; ellas son •

• La cuenca del

Marafión, que cuenta con una gran proporción de hidrocarburos 

medianos a pesados y la cuenca del Ucayali, con 

hidrocarburos ligeros y un gran yacimiento de gas. La 

energía eléctrica que se utiliza en la región es generada 

por sistemas de energía convencional; ésta no logra cubrir 
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el íntegro de la demanda industrial y en la totalidad de las 

localidades del interior; el consumo es de tipo doméstico y

en n1e11or escala el alumbrado público. Al ser cara (US$ 

0.12KW/h) y deficiente se constituye en una de las grandes 

limitantes para la inversión privada y el desarrollo 

industrial de la región. 

Entre los recursos Mineros metálicos, destaca el oro que se 

encuentra en bancos de arena de cauces de los rios que 

descienden de la cordillera, tanto del Perú corno del 

Ecuador. Tal es el caso de los ríos Morena, Pastaza en 

Marafion y Cushabatay en Ucayali. 

metálicos, la 

calizas en 

. . ; � 

si tuac1011 es mas 

las afloraciones 

En cuanto a Minerales no 

favorable, encontrándose 

de las formaciones en 

Sarayaquillo y Vargas Guerra en la cuenca del Ucayali, con 

posibilidades de producción de cemento. 

La flora de la región se caracteriza por ser muy variada, en 

cuanto a especies, tanto a nivel de plantas superiores e 

inferiores. 

Según el Mapa General de Zonificación de Bosques el 67.29% 

de la superficie regional son áreas aptas para bosques de 

producción, 14.24% son áreas naturales protegidas Y 1.96% 

áreas de protección (Ver Cuadro N º III, pág. 127). 
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CUADRO No. III 

ZONIFICACION DE BOSQUES 

DESCRIPCION 

Areas apeas para producción 

Areas de protección 

Areas ocupadas por CC.NN 

Areas naturales protegidas 

Areas de expansión agrícola 

Centros poblados 

Islas 

Cuerpos de agua 
TOTAL 

�rea Total = 36'885,194.51 has. 

AREA (%) 

67.29 

1.96 

9.51 

14.24 

5.05 

0.01 

0.24 

1.74 
100.00 

Fuente: Mapa General de Zonificación de Bosques (1996). 

Se desconoce el real potencial de los recursos forestales. 

Un estimado, de acuerdo al tipo de bosque, alcanza una cifra 

aproximada de 2,500 millones de m3, de los cuales el 25% 

corresponde a árboles con volúmenes comerciales. Este gran 

potencial presenta el inconveniente técnico y económico de 

estar formado por un gran numero de especies con 

características y propiedades diferentes, lo que limita las 

posibilidades de un aprovechamiento integral. Al respecto, 

se han identificado alrededor de 200 especies y a nivel de 

género mas de 600, estimándose que las especies forestales 

sobrepasan el millar. De este conjunto, 35 especies son 

frecuentemente empleadas en la industria. 
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especies maderables mas utilizadas en la
• 

se tiene: lupt111a, caoba cedro 1 t , , agar-o caspi,

copaiba, catahua, tornillo, cumala, ishpingo capinurí, etc.

Existe además u11 gra11 potencial de productos forestales 

diferentes a la madera, de uso alimenticio e industrial y de 

plantas medicinales tales como: piazaba, aguaje, ungurahuí, 

uña de gato, sa11gre de grado I barbasco, camucamu, yute, etc. 

La evaluación del real potencial de los recursos 

florísticos, co11stituye un reto regional y debe hacerse 

sobre la base de una zonificación ecológica y económica del 

territorio regional. 

El recurso fauna silvestre posee una gran diversidad de 

especies (mamíferos, aves, reptiles, insectos, etc.) y, al 

igual que el recurso flora, constituye una reserva genética 

que debe ser protegida, juntamente con el medio que le 

rodea. Es importante para la al imentació11 del poblador 

rural y nativo. Su aprovechamiento estuvo sometido a una 

fuerte extracción, que puso en peligro mucl1as especies. 

Entre las 
. ,,. 

especies mas importa11tes tenemos: mamíferos: 

huangana, 

maqui sapa, 

huacamayo 

• • 

saJ 1110, 
tigre, 

etc. ; 

. ,,. 

sacha vaca, ve11ado, n1aJ as, 

tigrillo, etc. ; aves: loro, 

reptiles: lagartos negro y 

armadillo, serpientes de varias especies, etc. 

-

anuJe, 

perdiz 

blanco, 
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El ámbito regio11al, formado por una densa vegetación de tipo 

tropical con una gran biodiversidad, clima cálido, h6medo y 

lluvioso, numerosos ríos que atraviesan sus áreas formando 

el sistema hidrográfico del Amazonas, donde la mayoría de 

sus ríos son 11avegables, son entre otras características 

naturales, propicias a ser explotados por el Turismo. Así, 

podemos n1enc1onar algunos recursos turísticos de actual 

interés, tales como: 

Paisaje y lugares pintorescos: Malecón Tarapacá (Iquitos), 

Puerto de Belé11 (orillas del Amazonas), Bellavista-Nanay 

(distrito de Puncl1ana), formación del río Amazonas, Pongo de 

Manseriche (provincia de Alto Amazonas); Lagos y Lagunas: 

Rumococl1a, Qui s tococl1a ( Iqui tos) , Rimacl1i (Pastaza), 

Pavayacu (Tigre) , etc. ; Lugares de caza y pesca: Ríos 

Amazonas, Nana y, I taya, rviarañón, Ucayal i (pesquera por 

excelencia) , etc· 1 
Baños Termales: Aguas Calientes 

(Contamana) , Cancl1ahuaya (Vargas Guerra Provincia de 

Ucayali). 

Parques y Reservas Nacionales: Reserva Nacional Pacaya y 

Samiria, la más grande del país, con 2'080,000 has., Areas 

Naturales Protegidas de Mishana en el río Nanay, Allpahuayo 

( Iqui tos) , Bosque Nacional de Tal1uayo ( Iqui tos) , Bosque 

Nacional del Biabo-Cordillera Azul (provincia de Ucayali), 

Zona Rerservada de Gueppí entre otros. Es de necesidad 
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regional, conocer el real potencial turístico, por lo que 

debe in1pleme11tarse y reforzar políticas al respecto . 

B3) �OBLACION Y CALIDAD DE VIDA 

POBLACION 

. ; 

La region Loreto cuenta con una población total proyectada

al afio 1,998 de 796,748 habitantes, que representa el 3.2% 

de la población total del país. El 58% es urbana y el 42% 

rural. Es la más despoblada, con 2 l1abi tan tes por km2, 

concentrándose el 57% en 

(INEI:Censos Nacionales,1993). 

la 
• • 

prov111c1a de Maynas. 

Políticamente está co11formado por seis provincias (Maynas, 

Alto Amazonas, Requena, Ucayali, Loreto y Ra1nón Castilla) y 

47 distritos, con más de 3,000 centros poblados, 63

comunidades indígenas pertenecientes a 12 familias 

lingüísticas con un aproximado de 190,000 habitantes, entre 

las que destacan los Achual - Aguaruna (8.5%), Chayahuitas 

(22. 2%), Cocama-Cocamilla (15. 2%), Ql1icl1ua (17%) y Yagua, que 

se encuentran ubicadas dentro del área de influencia de las 

• 

provincias de Ivíaynas, Alto Amazonas y Loreto respectivamente 

limitantes con el Ecuador. La población regional es muy 

joven, el 45% tie11e menos de 15 años de edad, siendo la 

familia relativamente grande, con 5 hijos nacidos vivos por 

muj er30
• 

30 

INEI, IX Censo Nacional de Población y VI de Vivienda, Resultados Definitivos. 1993 
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La tasa global de f ecu11didad (TGF) es de 4. 8 (l1ij os/inuj er) ; 

superior al p1�omedi.o nacional que es de 3.4 Las provincias 

de Loreto, Ramón Castilla y Requena, donde más del 62% es 

rural, tiene11 la TGF más al ta entre 8 y 9 hijos por mujer. 

La provincia de Loreto presenta la mayor tasa global de 

fecundidad ( 7 • 4) / seguida de las 
• • 

provincias de 

Castilla (7.3) y Requena (7.1). (Ver Cuadro N º IV) 

CUADRO N º IV 

., 

TASAS DE FECUNDIDAD SEGUN PROVINCIAS 

(Según Censo 1993) 

PROVINCIAS TASA GLOBAL DE 

FECUNDIDAD 

fv'laynas 4.3 

Alto Amazonas 6.1 

Loreto 7.4 

Requena 7.1 

Ucayali 6.6 

Ramón Castilla 7.3 
.,. 5.2 REGION LORETO: 

FUENTE :INEI, Censos Nacionales 1993)

Ramón 
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El 1.9%- de las adolesce11tes ya so11 madres y 
1 como es

explicable, en el área rural es frecuente encontrar madres

adolescentes (2.3%-), situación que es más acentuada en las

áreas rurales de las p1�ovincias de Ucayali (4.0%) Requena 

( 3. 3 %-) y Al to An1azo11as ( 2 . 8 %-) ( INEI: Censos Nacionales 19 9 3) . 

De acuerdo a la migración interna, ocurrida en el quinquenio 

anterior al censo de 1993, se deduce que la región presenta 

saldos n1igratorios 11egati vos en su i11tercambio poblacional 

con otras regiones; siendo expulsora, con un saldo 

migratorio negativo de 9,405 en el período 1988-1993. 

Del mismo modo se advierte una tendencia urbanizante y el 

despoblamiento rural, lo cual confirma la teoría argun1entada 

por Castells (1986)
31

, respecto a que los procesos de 

urbanización son inducidos premi11enteme11te por el push rural 

antes que por el arrastre del pull urbano, toda vez la 

ausencia de políticas de desarrollo rural conlleva al 

desplazan1iento migratorio de la población rural ante el 

agotamiento de la agricultura, y en nuestro caso, de todas 

las actividades económicas de subsistencia, incluidas caza 

y pesca artesanal. 

1 

CASTELLS, rvlanuel. La Cuestión Urbana. (198�). Madrid. Editorial Siolo XXI. 
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En 1961 la población de la región fue de 272,933 habitantes 
f

de los cuales el 63.2% se J.ocalizaba en el área rural. En 

1972, la población total ascendió a 378,007 habitarttes, de 

los cuales el 52.2% residía en el área rural. En 1981 la 

población total alcanzó a 482,829 habitantes, el 47% estuvo 

en el área rural. 

En 1993 la población ascendió a 736,161 habitantes, 

acentuándose la tendencia urbana en 54.1% la continuidad del 

despoblamiento rural y fronterizo, así como la existencia de 

una población nativa en condiciones de marginación. (INEI -

Censos Nacionales 1993). Los distritos fronterizos son los 

más despoblados y dispersos, aún cuando su tasa de 

crecimiento es de 3.0% debido a la inadecuada distribución 

espacial. 

CALIDAD DE VIDA 

El deterioro de la calidad de vida se ve reflejado en la 

retracción de los ingresos per cápita en 2.7% anual (S/. 310 

en 1990 a S/. 270 en 1995) que tiene mayor impacto en los 

sectores de bajos ingresos. De los 47 distritos 

•

existentes, 33 se encuentran en extrema pobreza, 

representando el 39% de la población regional, siendo la 

provincia de Alto Amazonas la que alberga el 30% de los 

mismos. Los principales problemas que afronta la población 

en extrema pobreza son: 
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Bajos niveles educativos 

Se visualiza a partir de la def icie11te infraestructura 

educativa, deficie11te impleme11tación y equipamiento de los 

centros educativos (especialmente los de modalidad técnica, 

dedicados a la formación de nuevos recursos para la 

actividad agropecuaria), elevado analfabetismo, altos, 

índices de deserción escolar, baja calidad del servicio y

capacidad educativa, como consecuencia de los altos índices 

de profesores intitulados, así corno los altos índices de 

deserción escolar. 

Segón datos del óltj_rno censo, la población de 15 años a mas 

presenta un bajo nivel educativo. Los resultados indican que 

el 56.5% no han logrado superar la educación primaria, el 

24.8% tiene algón año de educación secundaria y sólo el 4 .8% 

ha logrado estudiar algón año o ciclo de educación superior. 

En la 
. ,, 

region, durante el año de 1997, l1ubiero11 456,687

individuos en edad escolar, de los cuales 316,425 fueron 

matriculados; existe un déficit de atención de 140,262

alunmos. La mayor població11 en edad escolar se concentra en 

el grupo de edad de 06 a 14 años con un 48% y presenta un 

déficit del 19%. Existen 3,22J. centros educativos a nivel 

regional, 65% de los cuales se ubican en el nivel primario, 

22% en el inicial, 10% en el secundario y 3% en educación 

superior no universitaria y otras modalidades. (Dirección 

Regional de Educación de Loreto- DREL. 1997). 
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Causas: Déficit de infraestructura educativa. Los centros 

educativos existentes en la región no son suficientes para 

albergar a toda la población estudiantil emergente. Existe 

un déficit de 2,325 aulas. Se estima que un 22% de los 

ce11tros educativos se encuentra11 e11 mal estado, 29% en 

regular estado y 49% en buen estado. (DREL, 1997). 

Efectos: Bajos índices de alumnos matriculados y condiciones 

de ensefianza antipedagógicas. 

Causas: Deficiente implementación y equipamiento de los 

CC.EE., especialmente en los de variante agropecuario. Los 

ce11tros educa ti vos con varia11te agropecuario, carecen de 

docentes especializados y de implementación adecuada en lo 

que se refiere a módulos de talleres de 
. ,, 

carpinteria, 

mecánica, agrícola, etc., especialmente los del área rural 

y fronteriza. 

Efectos: Deficiente 
. ,, 

preparac1on téc11ica. Debido a la 

inexistencia de profesores especializados, a un curriculum 

educativo inadecuado, así como a la escasa implementación 

con módulos para los colegios agropecuarios, la formación 

estudiantil no cubre las expectativas cifradas en ella. 

Causas: Altos índices de profesores i11titulados. En la 

educación p6blica existen 11,480 profesores de los cuales el 

58% están en el nivel primario, el 27% en el secundario, el 

12% en el inicial y el 3% en el superior no universitario 

(Ver Cuadro N º V, pág. 137). 
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Causas: Altos índices de deserción escolar. A nivel regional 

en el afio 1997, se ha tenido una deserción escolar de 8.6%, 

pres e 11 t á 11d os e e11 la Provincia de Maynas una mayor 

significancia con eJ. 58.5%, segundo la Provincia de Alto 

Amazo11as COll 10. 9% (DREL, 1997) . 

Efectos: Ausentismo en los CC.EE especialmente en el 

rural. 

a rea 

Causas: Elevada tasa de analfabetismo. Al año 1997 no existe 

información precisa sobre el nümero de analfabetos a nivel 

regional; asimismo no se cuenta con información sobre 

población de analfabetos y tasas de analfabetismo en las 

provincias de Loreto y Alto Amazonas respectivamente. Aün 

así, se estin1a en 48,990 la población analfabeta a nivel 

regional (Ver Cuadro N º VII, pág. 140). 

Efectos: Población en condiciones de marginación. 
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CUADRO N º VII 

POBLACIÓN ANALFABETA Y TASA DE ANALFABETIS110

POR PROVINCIAS REGIÓN LORETO 1997

PROVINCIAS 

Ma;{nas 

Ucayali 

Alto Amazonas 

Loreto 

Requena 

Ramón Castilla 
TOTAL 

POBLACION 

ANALFABETA 
21.297 

2.678 

10.380 

S.I

2.740 

5.897 
48.990 

TASA DE 

ANALFAB. 
7,40% 

5% 

S.I

S.I

11% 

14% 

Fuente : Dirección Regio11al de Educación - Loreto, 1997. 

Elaboración. Propia. 

Bajos niveles de salud 

Dentro de este rubro cobró importancia el deficiente 

•

saneamiento básico (agua y desagüe) , déficit de 

infraestructura y de equipamiento de salud, falta de 

personal médico y paramédico, al tos índices de e11fermedades, 

especialmente en la nifiez (desnutricj_ón crónica, infecciones 

respiratorias agudas, i11f eccio11es diarJ:-éicas agudas) , la 

mortalidad i11fa11til y

situaciones difíciles. 

la 
• • 

Cl'."lSlS de los adolesce11tes en 



Causas: 

• • 

servicio 

Déficit e11 

de 
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•

sa11ean11ento básico (agua, desagüe) y 

eléctrica. La insuficiencia y 

deficiencia de los servici.os básicos agua, desagüe y energía
. 

eléctrica, se co11s ti tuye11 e11 los pri11cipales obstáculos para

el n1ej ora1niento del estado de salud de la población más 

pobre de la región. 

Segdn los indicadores del Mapa de Pobreza (INEI, 1994) , a 

nivel regional y en promedio en el afio de 1993, el 93% de 

las viviendas no contaban con servicio de agua potable; en 

el área rural esta deficiencia es total. El 95.5% no tiene 

desagüe y al igual de lo que sucede con el agua el 100% en 

el área rural no tie11e este servicio, aden1ás, el 75% no 

tienen servicio de energía eléctrica. 

En la actualidad el 53.8% de la población regional tiene 

acceso al servicio de agua potable, el 36.4% tiene desagüe 

y el 62% cuenta con servicio de energía eléctrica. 

Efectos: Condiciones básicas de vida, adversas a la buena 

salud, especialmente en la nifiez. 

Causas: Déficit de infraestructura y equipamiento de salud. 

Las prestaciones de servicios de salud, a nivel regional, se 

realizan en 330 establecimientos de salud, distribuidos en 

10 hospitales, 44 centros de salud, 253 puestos de salud Y

08 clínicas. De este gran total, 300 pertenecen al 

ministerio de salud, 06 al IPSS, 1 7 a la sa11idad de las 

• • • 

fuerzas armadas y poli.ciales y 07 a otras instituciones.

(Dirección Regional de Salud de Loreto, 1997) ·
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Para la ate11ció11 l1ospitalaria el Secto1: Salud al año de 1997 

contaba co11 J., 431 camas a 11ivel regional (1.5 camas por cada 

1,000 habitantes). 

Efectos: Def icie11te cobertu1:-a y atenció11 médica, 

especialmente en el medi.o rural. 

Causas: Falta de personal médico y paramédico. En materia de 

recursos l1umanos el sector sa].ud en 1997 contaba con 2,237 

asistencialistas, de los cuales 541 son profesionales 

(médicos, enfermeras, obstetrices y odontólogos), 1,075 son 

técnicos y auxiliares de enfermería y 621 pertenecen al 

grupo de químicos, adrni11istrativos, tecnólogos, etc. (Ver 

Cuadro N º VIII, pág. 143). 
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CUADRO N º VIII 

PERSONAL DE SALUD EN LA REGIÓN LORETO 

SEGÚN PROFESIÓN U OCUPACIÓN, 1997 

GRUPO OCUPACIONAL NUMERO 

fviédicos 233 

Enf exmeras 182 

Obstetrices 101 

Odo11tólogos 15 

Técnicos y Auxiliares de salud 1,075 

Otros (Químicos, Administrativos, 621 

Tecnólogos 

etc.). 

T O T A L 2,237 

Fuente: Dirección Regional de Salud Loreto. 1997 

Existen: 4.5 médicos, 0.45 odontólogos 1.6 obstetrices, 4.0 

enfermeras y 11 técnicos y auxiliares de e11fern1ería por cada 

10,000 habitantes. 

La tasa de mortalidad general estimada para 1997 es de 8.1 

defunciones por cada 1, 000 11abi ta11tes, con respecto al 

promedio nacio11al qt1e es de 7. 62/nil. 11abita11tes. 



144 

En el área rural y zonas de frontera, exi'ste escaso personal

de salud, lo que no permite cubrir la demanda existente y

realizar programas de prevención y control de enfermedades.

Efectos: Atención deficiente e inadecuada por personal de

salud co11 é11f a sis e11 el área 1::-u1::-al y fronte1:-iza y población

con altos índices de riesgo. 

Causas: Altos índices de enfermedades, especialmente en la 

niñez. Las enfermedades que tienen mayor incidencia a nivel 

regional S011: del aparato 
• • 

respiratorio con 18.4%,

e11f ermedades del aparato circulatorio 16.7%, entre 

otros. (DRSL, 1997) 

Según el Censo del año de 1993, el 23% de los niños menores 

de 5 años sufren infeccio11es respiratorias agudas ( IRA) y el 

18% sufre algún tipo de diarrea. Así mismo el 60% de los 

niños del primer grado de educación primaria, se encuentran 

en estado de desnutrición crónica y de cada 1,000 

nacimientos mueren 72 niños antes de cumplir el primer año 

de vida. 

Durante 1997, la mayoría de las enfermedades epidemiológicas 

se l1an combatido, tenie11do con10 referencia los años de 1995

y 1996. Sin embargo, algunas de ellas persisten e inclusive

se han incrementado pese a los esfuerzos del sector, los

casos más patéticos son • 

. la malaria que en el año 1996

registró 22 ,795 casos y en 1997 ascendió a 43, 572 casos; el

SID�� en 1996 registro 49 casos, y en 1997 el
... 

numeras se 

mantuvo (Dirección Regional de Salud de Loreto, 1997) · 

Efectos: Significativo índice de mortalidad infanti�. 



E11 el a110 1997, se estimó e11 71 por mil nacidos vivos,

disminuyendo solamente en 1 punto respeto a 1993, siendo la

más alta en la provincia de Ucayali con una tasa de 80.64

por mil nacidos vivos. (DRSL, 1997)

Causas: Desnutrición crónica. En la región el 36.1% de nifios 

de 1-5 afias padecen de desnutrición crónica, ubicándose la 

mayoría de ellos en las zonas urbano marginales y en el área 

rural y fronteriza. 

Efectos: Población infantil 

parasitaria. 

; . . 
. 

. ; anemica y con infestacion 

Escasez y precariedad de la vivienda 

El problema de vivienda se ve reflejada en las condiciones 

precarias en las que vi ve la población más pobre y el 

déficit de vivienda que repercute en los elevados índices de 

hacinamiento. En la 
. ,,, 

region, según el censo de 1993,

existen cerca de 118, 489 viviendas particulares, que 

comparativamente con el censo anterior, hubo un incremente 

de 3,394 vivienda por afio y un ritmo de crecimiento anual de 

3.6%, la mayoría de las viviendas son casas independientes 

y muy pocas (alrededor de 2.5%) vivie11das son colectivas. 

En el área rural las viviendas de los pobladores se 

construyen de acuerdo a los usos tradicionales, a partir de 

materiales locales: paredes de madera róstica, madera 
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redo11da, tecl1os de l1oj as de palmeras •

y piso de tierra 

apisonada o de madera levantada sobre pilotes. El bajo costo

de los materiales de construcción típicos de la región hace

que la vi vie11da sea accesible a la mayor parte de las

fan1ilias. 

E11 la provi11cia de fvJay11as, en especial en la ciudad de 

Iquitos, se ubica11 las viviendas • 

con meJor estructura 

física, donde el 60.6% tienen paredes de madera y 33% piso 

de madera, además el 51% tienen techos de calamina y eternit 

y el 42.6% de palma, y el 35.5% pisos de cemento o loseta. 

En el resto de las 5 provincias, las paredes de las 3/4 

partes o más de J.as vivie11das son de madera y los techos de 

palma. 

Efectos: Haci11amie11to y 
•

tugurio, especialmente en zonas 

urbano marginales y en el área rural. 

B4) ACTIVIDAD ECONOl1ICA 

Segón los datos censales de 1993, en la región Loreto existe 

una Población Económicamente Activa (de 15 y más años de 

edad) 186,303, concentrando la agricultura, silvicultura, 

caza y pesca el 38.6%, seguido de la actividad comercial que 

concentra el 12.6% 

Las actividades agrícolas, silviculturales, caza Y pesca,

que concentra la mayor PEA regional, no tiene una 

participación significativa en el Producto Bruto I11terno · Es 
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así qt1e, datos co11sig11ados en el compendio estadístico 

regio11al, co11f ir·ma11 qt1e e11 el año de 1992, la actividad 

económica. Explotación de Minas y Canteras tiene una 

participación del 49.0% en el producto Bruto Interno 

regional, la Construcción el 10.1%, Comercio Restaurantes y 

I-Ioteles el 9.2% y la me11cionada actividad 

solamente el 7.8%. 

Problema : Bajos niveles productivos. 

Causas: Agricultura tradicional y migratoria 

.,. . 

econom1ca 

Efectos: Baja producción y depredación de la flora y del 

recurso suelo. 

Causa: Escasez de cultivos agroindustriales. 

Efectos: Ivíantenimie11to de un sistema de producción 

tradicional de autoco11sumo, con una població11 de bajos 

niveles de vida. 

La actividad agrícola persiste en su sistema tradicional de 

rozo, tumba y quema migratoria y altamente deforestadora, 

causantes de impactos negativos al ambiente. Se estima que 

en la región anualmente se deforesta 50,000 has. de bosques. 

La producción esta orientadas básican1e11te al autoconsun10 

regional con productos de pan llevar. 
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La regió11 prese11ta tierras co11 capacidad de acogida para

algu11os cultivos agroi11dus t1:-iales, tales como: comu camu

pijuayo, palmito, l1uasai y plantas medicinales como ufia de

gato, sangre de grado, etc. 

Causa: Incipiente producción Agropecuaria. 

Efectos: Escasez de carnes en el mercado local. Importació11 

ir1terregio11al. 

La actividad pecuaria, es deficiente y no está debidamente 

promovida con plantaciones regionales como base de la 

alimentación del ganado porcino en particular. Durante al 

año de 1997 11a registrado 1,331 T.M. entre ganado vacuno, 

porcino y bulbalino. La que si es significativa y cubre la 

demanda regional es la producción de aves, que en el mismo 

año ha regist1:-ado 5, 640 TM. (BCR. Boletín Estadístico Sector 

Agrario, 1997). 

Causa: Explotación irracional de los recursos forestales. 

Efecto: Especies de valor comercial en proceso de extinción. 

La Actividad forestal, cuyo recl11:-so represe11ta un gran 

potencial regional y que sobre su base debe sostenerse uno

de los pilares de nuestro desarrollo, sigue siendo 

aprovechado de una manera selectiva, de tal forma que las 

especies de alto valor comercial se encuentran cada vez más 

' ' .., 

lejanas y algunas en proceso de extincion.
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La producción fo,-estal t/ � es·a orientada básicamente al

aserrio, al J.amj_nado, a la construcción (madera redonda) y

para carbón y lefia. Se aprovechan aproximadamente entre so

y 60 especies forestales, de los cuales para la industria

del aserrio y el laminado son un promedio de 35.

Así misn10, aproximadamente u11 3 O% de la madera transformada 

es exportada y un 65% destinada al mercado nacional y sólo 

u11 5% al mercado local. Datos controlados en 1997 por 

concepto de exportación dan ct1enta un valor de u. s. $

3'881.00 por madera aserrada y U.S.$ 1'193,000 por madera 

lámina (triplay). 

La debilidad de esta actividad, convertida l1asta cierto 

punto en amenaza, es su carácter de aprovechamiento 

selectivo e irracional del recurso existente en la 

naturaleza. No existe aprovecl1amiento de los productos 

forestales maderables, y productos forestales diferentes a 

la madera de áreas manejadas, con excepción de una pequefia 

producción palmito en la carrete Iquitos - Nauta. La 

producción de productos forestales diferentes a la madera,

en el que se encuentra látex, cortezas, palmeras, plantas

medicinales y agroindustriales ha sido significativa en el

afio de 1997. la región Loreto presenta ventajas comparativas

en la producción y transformación de estos cultivos, por lo

/ . 

que se debe crear condiciones de infraestructura economica
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11ecesarias, e impulsar nuestro desarrollo sobre la base de 

estos con1po11e11tes. 

Al respecto, en el afio en menció11 se l1an producido para el 

mercado nacional 139 TM. de ufia de gato y para el mercado 

exter110 312 Tfvl. Se l1a11 exportado 250 TM. de palmito de 

l1uasaí y 60 Tiv1. de semillas de pi guayo, especie de gran 

dema11da en el exterior, co11 mercado propio y que esta 

empezando a ser manejado y se perfila como el sustituto de 

huasai, en caso de no manejarse éste. 

El ''sangre de grado", árbol medicinal, del que se aprovecha 

el látex y tan1bié11 co11 gra11 den1anda e11 el mercado 

internacional, se ha exportado 11,000mts. (Fuente:Dirección 

Regional de Agricultura,1997). 

Camu camu, recurso natural, co11 l1ábitat propio de nuestros 

ecosistemas, es una planta agroindustrial con buena demanda 

en el mercado internacional y con ventajas comparativas, que 

debe pron1overse e impulsarse st1 desarrollo agroindt1strial. 

Al respecto, existe la voluntad política del ejecutivo de 

instalar en nuestra región 10,000 has. de este cultivo. 

Existen además, otros cultivos agroindustriales con ventajas 

comparativas, como es el caso de: el barbasco, el yute, etc. 

· 
t 1 · 11adas deben co11sti tuir el que Juntamen -e co11 as me11c1.o e 

soporte económico y generar empJ.eo productivo regional. 
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Causa: Desconocimiento del potencial de los recursos

natt1rales. 

Efecto: Débil e inadecuado aprovechamiento de los recursos 

existe11tes. 

Causa: Escasez de infraestructura económica y altos costos 

de tra11sportes. 

Efecto: Escasa i11versión privada e11 el campo industrial. La 

limitante y debilidad especifica de los recursos naturales 

de la región es, en un primer momento, el desconocimiento 

real de sus potencialidades; en un segundo lugar, 

generalizado para la industria y la inversión privada, es la 

escasez de infraestructura 
,, . 

econom1.ca, necesaria para su 

desarrollo y en un tercer mome11to, los al tos costos de 

transporte a los principales mercados internos y externos, 

debido a la difícil y particular ubicación geográfica 

regional. 

Causa: Débiles acciones de reforestación en la región. 

Efecto: Proceso de recuperación del bosque en niveles 

inferiores a las acciones deforestadoras en la extracción 

selectiva y de la agricultura migratoria. 

. ,.. 

Causa: Incipier1te desarrollo i11dustrial y falta de promoc1on

a la pequeña y micro etnpresa. 

Efecto: 1 f.uentes de trabaJ·oPoblación limitada a as 

(población desocupada). 
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La actividad i11dustrial en la . ,, 

region es limitada, con 

excepción de las n1encio11adas como la madera, productos

forestales diferentes a la madera y peces ornamentales. las 

existe11tes y que so11 escasas como: la ladrillera, la de

bebidas gasificadas, entre otras, tiene11 una producción 

destinada sólo al mercado local. No existen condiciones que 

hagan atractiva las inversiones privadas y se genere trabajo 

productivo. 

Actividad Turística. El turismo es una de las actividades 

que debe pron1oc 1.011ars e co11 mayor énfasis en el ámbito 

regio11al. La 
. ; 

promocion que actualmente es débil, debe 

reforzarse sobre la base de la identificación y los estudios 

respectivos de los ecosistemas apropiados para esta 

. ,, 

actividad de la region. La 

. .,, 

recepciono 101,195 perso11as, 

regió11 en el año de 19 97, 

71% nacionales y 29% 

extranjeros. En cuanto a pernoctaciones se registran un 

total de 195 114 7o g...º 11aci· 011ales y 30% extranJ' eros (Ver 
' ' 

Cuadro N º IX, pág. 153) 
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CUADRO N
º 

IX 

ARRIBOS Y PERNOCTACIONES 

CONCEPTO PERIODOS 
1995 1996 1997 

1995 
ARRIBOS 127,457 150,364 101,195 

- Nacional 88,375 115,770 71,704 

- Extranjero 28,082 34,588 29,491 

PERNOCTACIONES 224,421 265,747 195,114 

- Nacional 173,968 195,852 136,920 

- Extranjero 50,453 89,885 58,194 

Fuente: Dirección Regional de Industria y Turismo-Loreto, 1997. 

Problema: Eminente coJ.apso de la actividad pesquera 

ribereña. 

Causa: Extracción indiscriminada de los recursos 

hidrobiológicos y falta de promoción y manejo. 

Efecto: Agotamiento de los recursos. 

La pesca es netamente extractiva y de autoconsumo. 

Constituye la base de la alimentación de las poblaciones 

ribereñas y nativas de la región, las especies extraídas en 

mayor escala son : sábados, tucunaré, boquichicos, züngaros 

y en menor escala el paiche y la gamitana. · La 

infraestructura es mínima, en Iquitos el Sector cuenta con 
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la planta procesadora de l1ielo destinada al apoyo de la

pesca artesa11al. 

Los recursos hidrobi.ológicos ornamentales, cuyo fin es de 

carácter decorativo y cultural, se desarrolla en base a la 

demanda del mercado externo. En 1997 la comercialización 

alcanzó a 12'911,091 unidades de peces. (Dirección Regional 

de Pesquería, 1997).

La piscicultura constituye una actividad promisoria y una 

alternativa que debe ser promocionada, a fin de contar con 

este recurso de alto valor proteico en época de escasez la 

misma que se acentúa cuando los ríos amazónicos aumentan su 

caudal. 

Causa: Falta de ordenamiento territorial 

Efecto: Manejo inadecuado de los suelos, creando áreas en 

conflicto. 

Causa: Limitada investigación y transferencia tecnológica

Efecto: Falta de alternativas para mejorar los sisten1as

productivos y la producció11 en ge11eral. Es imperativo ql1e

a nivel regional, exista u11a zonificación ecológica del

ámbito territorial. Es to permitiría aprovecl1ar adecuadame11te

1 exl.. stentes y pol� e11de elevar los ni velesos recursos 

productivos; asi m1sn10 es in1porta11te reforzar la 
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investigación y la transferencia tecnológica validada, a fin 

de llegar al productor con patrones productivos de acuerdo 

a nuestra realidad. 

Causa: Decremento del precio internacional del petróleo 

Efecto: Disminución de los ingresos por concepto de Canon 

Petrolero con impacto 11egati vo en la inversión pública 

regional. 

BS) INFRAESTRUCTURA ECON011ICA 

Problema: Deficiente Servicio Energético 

Causas: Uso de energía térmica e inexistencia de fuentes de 

energía no convencionales. 

Efectos: Altos índices de población no atendida, debido a 

los altos costos del servicio energético y limitado 

desarrollo industrial. 

Una de las grandes limitantes del crecimiento económico y de 

la participación de la inversión privada en la región, es la 

existencia de una débil infraestructura energética Y de 

transportes. La energía eléctrica es cara y deficiente. 

Actualmente el costo de producir 01 Jcw/h está a U.S.$ 0.12, 

superior en un 100% al promedio nacional que es de U.S.$

0.06. 
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El sun1i11istro eléctrico se caracteriza, por la gran cantidad 

de grupos electrógenos de poca potencia, distribuidos por 

toda la región. Esta generación térmica, realizada a través 

de turbo n1áqui11as, y máquinas de combustión interna, crea 

una gran dependencia de los recursos derivados del petróleo. 

. .,. 

La region cue11ta con potencialidades naturales para la 

generación de energía no convencional, como es el caso del 

recurso hídrico, para medianas y grandes centrales y biomasa 

para la generación bioenergética, entre otros. 

Actualmente, el sector Energía y Minas de la región, viene 

realizando los estudios de factibilidad de la central 

hidroeléctrica del Napa Mazán, con una capacidad de 

generación de lSOMW, así como los estudios preliminares de 

la central hidroeléctrica Cushabatay - Contamana y Purnayacu 

en Alto Amazonas. 

Problema: Desarticulación Regio11al. 

Causa: Deficiente infraestructura vial, terrestre, aerea e 

hidroviaria. 

Efectos: Aislamiento de los centros poblados; débil sistema 

de intercambio con1ercial. 

Transportes y Comunicaciones 

En transporte fluvial, los ríos amazónicos son las vías de 

transporte que, en función a sus características propias de 
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navegabilidad, permiten el fluJ·o de caJ.-ga y pasaJ eros e11tre

los distintos centros poblados. Actualmente ciudades

importa11tes con10 Reque11a, Nauta 110 cuentan con embar'caderos 

apropiados para co11solidar las actividades económicas. 

El transporte terrestre, por las características geográficas 

de las región, no cuenta con infraestructura suficiente; en 

tal sentido, sólo Yurimaguas, capital de la provincia de 

Al to Amazo11as, puede unirse a través de carreteras en 

condiciones de transitabilidad regulaJ::- l1acia el departamento 

de San Martín, específicamente con la ciudad de Tarapoto. 

Un factor limitan te para la construcción de vias de 

transporte es el elevado costo de construcción y 

mantenimiento, diferenciado totalmente con costa y sierra. 

No obstante, se vienen ejecuta11do algunos proyectos que 

permitan la integración por vía terrestre, sie11do la más 

importante la Carretera Iquitos-Nauta (96 km.), e11 procesos 

de construcción y que actualrne11te tiene 35 1cm. asfaltado. 

Por otro lado, es de expectativa de la Macro Región Norte y 

en particular de la región Loreto, el ambicioso proyecto 

Corredor Internacional Bi-oceánico, cuyas perspectivas son 

la de vincular Iquitos con la costa por la parte Nor 

Oriental, con ramificaciones hacia la frontera con el 

Ecuador y Colombia. Esto permitirá llegar desde el poblado 

de Saramiriza, a orillas deJ. rí.o Marañan, por vía terrestre, 
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directame11te al departamento de Amazonas y de ésta a la

costa peruana. 

En términos generales, la infraestructura terrestre es 

importante para el desarrollo regio11al, por que permitirá la 

ampliació11 de la frontera agro-forestal y el aprovechamiento 

de sus potencialidades. 

El Transporte aéreo resulta ser el medio indispensable para 

que la población loretana puede movilizarse, tanto al 

interior como fuera de él; resulta ser un medio de uso 

frecuente por usuarios que tienen_necesidad de movilizarse 

en las rutas existentes, tanto del transporte comercial, 

estatal o privado, así como el que presta la Fuerza Aérea 

del Perú. En la actualidad 
,. 

es tan en construcción los 

aeropuertos de Gueppí y de El Estrecho, ambos en el 

Putumayo, y es prioritario la construcción del aeropuerto de 

Colonia Angamos, en el yaquerana. 

Entre la infraestructura aeroportt1aria existente en la 

región se tiene: aeropuerto i11ternacional e11 Iquitos y 

aeropuertos nacionales en: Contamana, Yurimaguas, Requena y 

Caballo Cocl1a. 
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4.2.3. CONTEXTO EXTERNO. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

OPORTUNIDADES 

Como expresión de las posibilidades de hechos, situaciones 

y fenómenos que están presentes en el contexto exterior de 

la 
. ,,. 

regio11 Loreto y que puedan generar accJ.011es que 

favorezcan su desarrollo, si se deterrni11a y se sabe 

aprovecharlas desde su interior. 

* Incorporación del Perú a grandes mercados: Comunidad

Andina, Mercosur, Cuenca del Pacífico, etc.

* Gran destino y posibilidad para la inversión nacional

y extranjera en Loreto. 

* Desarrollar el enorme potencial turístico de Loreto.

* Promover el Ecoturismo receptivo e interno

* Dispositivos legales existentes en materia de

aprovecl1amiento de los recursos naturales: por ejemplo

la Constitución Política del Perú 1993, Art. 66° y 69°,

Decreto Ley 22175 Ley de Comunidades Nativas y de 

Desarrollo Agrario para las regiones de la Selva y Ceja 

de Selva, etc. La mayoría de las leyes se encuadra 

dentro de la conceptualizació11 de desarrollo soste11ido. 

* Cooperación Técnica Internacional para el desarrollo

socio-eco11ómico, en especial de la población orga11izada

que se encuentra en extrema pobreza, asimismo apoya la

transferencia de conocimie11tos, ref orzan1iento de la

capacidad tecnológica y el proceso productivo.

* Los forá11eos se siente11 seguros 

. ,,. . 

comparacion con otras regiones. 

e11 Loreto en 
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Al>IENAZAS 

Consolidación de la competencia y sus productos.

Organizació11 
• • • 

institucional pública y privada son

* 

i11estables. 

Incertidumbre de la rentabilidad de la inversión. 

Crecimiento de la delincuencia. 

Incremento de la pobreza. 

Conflicto latente con el Ecuador 

Constante penetración económica-cultural fronteriza de 

poblacio11es vecinos de Brasil, Colombia y Ecuador. 

4.2.4. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS. 

Los objetivos, estrategias y políticas de una propuesta de 

desarrollo integral, armónico y sustentable de Loreto, pasan 

por un cuadro de priorización entre los objetivos de largo 

y mediano plazo, para lo cual las políticas públicas deberán 

además de intervenir en la reorientación y dinamización del 

mercado, en la creación de una institucionalidad sólida que 

permita la conti11uidad de las políticas a partir del 

compromiso de autoridades y ciudadanos, de las instituciones 

del sector público, el sector privado y la sociedad civil en 

su conjunto. 

A) DE LARGO PLAZO.

Impulsar el desarrollo i11tegral, armó11ico y sustentable de 

la 
. ,,. 

region Loreto, u t il i za11do adecuadan1ente sus 



l. 

161 

potencialidades y respetando las limitaciones que presentan

los recursos 11aturales de tal manera que se posibilite el

mejoramiento del 11ivel de vida de la población actual y las

ge11e1.�ac1011e s futu1:-as permitiendo su integración y 

participación activa en los procesos de decisión. 

B) DE Z•IEDIANO PLAZO

Persigt1e cuatro gra11des objetivos orientados a sustituir 

progresivamente el agotado modelo de desarrollo extractivo 

comercial vigente; por otro lado que privilegia los 

intereses e identidad regional posibilitando el desarrollo 

integral y armónico del espacio regional en su conjunto: 

Sentar las bases para el desarrollo integral, 

sustentable 

.,. . 

armonico y 

1.1 Incrementando las opciones tecnológicas para el uso y manejo 

sustentable de los ecosistemas 

POLÍTICA 

Manejo de los ecosistemas acuáticos, estudio de la dinámica 
. ., 

de la biomasa acuática, volórnenes y momentos de extraccion

de las 
• • 

especies de co11sumo al 1me11taJ:-10, fijación de los

•

momentos de veda y otras reglamentaciones; como la

prohibición de la pesca con 
,. . 

guimicos. 

barbásco y otros productos 
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Ma11ej o de los ecosistemas 

sl1apun1bal es, J:-e11a ca 1 es , etc.); 

inundables 

agricultura 

(aguajales, 

• • 

1.ntens1. va y

temporal, agroforestería, silvopasturas y zoocriaderos.

* l\1a11ejo de ecosistemas de tierras de altura o restingas

(agroforestería y manejo de purmas); silvicultura y manejo 

de bosques, agrict1l tura y ganadería intensiva, zoocriaderos. 

* Rescate, sistematización y difusión de tecnologías nativas

* Estudio de tec11ologías apropiadas para la 
. ,, 

region; 

aprovechamiento integral de la madera, utilización de la 

arcilla y la arena con fines industriales, adaptación y uso 

de los sisten1as de captació11 de energia solar, 

biodigestores, etc. 

1.2 Potenciando el uso y conservación de la diversidad biológica 

POLITICAS: 

* 
Zonificación e ide11tificació11 de lugares y especies de 

plantas, animales terrestres y acuáticos que deben ser 

• • 

protegidos por su valor genético, realizando un inventario,

evaluació11 del potencial biológico y valoJ:-

medicinal, industrial., ornamental, etc. 

• • • 

al ime11t1c10, 
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* Desarrollo de áreas protegidas. Intangibilidad de reservas,

promoción de santuarios. Protección de tierras, • 

especies y 

accesos fluviales de las comunidades nativas.

1.3 Reduciendo progresivamente la dependencia alimentaria 

* 

POLITICAS: 

Desarrollo de los cultivos y crianzas prioritarias, 

incrementando los índices de productividad del arroz, maíz, 

frejol, plátano y yuca; fomentando el cultivo de hortalizas; 

incorporando productos sucedáneos al trigo en los hábitos 

alimenticios; fomentando el establecimiento de piscigranjas. 

* Fomento de las áreas prioritarias; zonificando los suelos

aluviales para el cultivo de especies alimentarias y los

suelos de altura para el cultivo de frutales nativos;

establecimiento de pastos para el desarrollo de la ganadería

y la crianza de animales menores 

1.4 Potenciando la capacidad científica y tecnológica 

POLÍTICAS: 

* 
Fomento de la capacitación y estímulo para retener al 

personal altamente capacitado. 

* Reforzamiento de la infraestructura Y equipamiento de

laboratorios especializados de necesidad regional.
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Establecimiento de 
• 

sistemas de información sobre temas

regionales de interés nacional. 

i· Difusión oportu11a y ef icie11te de los resultados de la 

* 

' . . ,,,- . 
1nvest1gac1on y transferencia de tecnología. 

Gestió11 ef icie11te para ql1e la 
. ,,. 

cooperacion técnica 

internacional participe de manera más significativa. 

1.5 Iniciando la readecuación y reconversión industrial 

* 

2 . 

POLÍTICAS: 

Desarrollo de la agroindt1s tria y de transformación 

extractiva para el procesamiento de fibras vegetales; 

aceites esenciales; frutales nativos; madera aserrada 

transformada y derivados, especies l1idrobiológicas, plantas 

medicinales, etc, dándoles el mayor valor agregado; 

garantizando la calidad de los productos según normas de 

control internacional y de los mercados demandantes. 

11:ej orar la calidad de vida de la población 
... . 

amazonica; 

enfatizando el esfuerzo en los sectores menos favorecidos 

2.1 Intensificando la asistencia a los sectores más pobres 

* 

POLÍTICAS: 

Reforzar las organizaciones sociales de base Y establecer

una estrategia para convertir progresivamente éstas en

organizaciones productivas; capaces de alcanzar su 

autogestión y autofinanciamiento. 
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Coordi11ació11 y apoyo a las i11stitt1ciones de ayuda social que 

atienden directamente a la población. 

Realización de ferias populares a nivel local, distrital y 

provincial. 

Apoyo a los programas materno - infantil y al plan regional 

en favor de la infancia. 

Reforzar el programa de emergencia social. 

Generando empleo productivo 

POLITICAS: 

Apoyo a las actividades productivas regionales. 

Generación de empleo urbano a través de la ejecución de 

obras de infraestructura, saneamiento básico, defensa 

riberefla y conservación de áreas boscosas para mantener el 

equilibrio de los ecosistemas. 

* 
Apertura de líneas de crédito para la artesanía y pequeña 

industria. 

Apoyo a las actividades de producción rural. 
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2.3. Ampliando Y mejorando la calidad de los servicios básicos 

POLITICAS: 

.,... Adecttar los progran1as curriculares a las necesidades del 

nuevo modelo de desarrollo regional. 

Ampliar la cobertura de los servicios educativos y de salud 

especialmente en el área rural con énfasis en las zonas de 

frontera. 

* Mejorar la calidad de la enseflanza a través del. otorgamiento

de i11centi vos y apoyo al ejercicio profesional docente; 

continuación de los programas de profesionalización de 

docentes sin título y de docentes bilingües. 

* Apoyar la modernización y actualizació11 de las universidades

amazónicas para que fo1:me11 los profesionales qt1e necesita la 

región para su desarrollo; e11 las especialidades, e11 la 

calidad y excelencia que garanticen el mejor desempeño. 

* Reforzar los programas de prevención contra la desnt1trición,

enfermedades tra11smisibles y previsibles a través de la 

. . . ,,,,. . ..... 

inmunizacion por vacunacion. 

* 
Reducir la mortalidad infantiJ. y materna en el área peri-

urbana y rural. 
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* Disminuir el déficit de infraestructura en los sectores de

la educación y la salud. 

* Rescatar, valorar y reforzar la identidad amazónica en el

marco del respeto de los derechos de la etnias existentes. 

* Establecer programas de saneamiento básico en el área rural.

* Evitar la ocupación territorial regional de manera informal

y el crecin1ie11to inorgánico de las principales ciudades 

., . 
amazo11icas, promoviendo permanentemente el saneamiento 

urba110 y rural. 

3. Iniciar el proceso de ordenamiento espacial

3.1 Incorporando la variable ambiental en las actividades 

cotidianas y los proyectos de desarrollo 

POLITICAS: 

* Desarrollar el inventario y evaluación de los recursos

naturales para la zonificación del 
• • 

territorio, áreas de 

especialización productiva y programas de asentamiento. 

·k Estudiar los impactos ambientales de las actividades

., . 

economicas, de los proyectos de desarrollo y de la

construcción de infraestructuras. 
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-1.- Mo11itorear los in1pactos solJre el medio ambiente en áreas de

n1ayor presió11 demográfica y e11 las 
,,. 

areas de explotación 

minera y petrolera. 

3 .2 Estableciendo ventajas comparativas en beneficio de la 

población fronteriza a fin de disminuir el despoblamiento de 

la zona rural y las zonas de frontera 

POLITICAS: 

* Reforzar las capitales de provincias.

* Desarrollar las zonas de frontera.

* Estimular las
,,, .. . 
areas proauctivas rurales en base a la 

aplicación de tecnologías adecuadas y servicios crediticios. 

* Descentralizar la administración püblica.

* Desarrollar los servicios e infraestructura básica con

énfasis en la educación y la salud. 

* 
Propiciar una nueva conciencia ecologista y rural tendiente 

a mejorar las condiciones de vida del poblador del campo. 
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3.3. Mejorando el sistema de comunicación regional

POLÍTICAS: 

.,,. Mejorar y n1asificar los servicios de telecomunicación

i11serta11do la 

inter11acional. 

. ,, 

reg1011 a la 
. . ,, 

comunicacion nacional e 

* Consolidar el servicio postal en todas las localidades del

ámbito regio11al .

* Mejorar el sistema de trasmisión radial y televisada

dirigida a zo11as de frontera. 

3.4. Mejorando la articulación regional 

* 

POLI TI CA S: 

Proseguir con el sistema de articulación inter- regional 

hasta su conclusión. 

* Reforzar el sistema de articulación interna.

4. Consolidar el proceso de regionalización.

4.1 Corrigiendo los defectos estructurales de la administración

pública regional. 

POLÍTICAS: 

* 
Adecuar la estructura administrativa regional de acuerdo al

E, s tado y las 11ecesidades del desarrollo
nuevo rol del _ 

regional. 
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Arn1011izar f1.111cio11es y formar cuadros técnicos para meJorar

la gestión de los gobiernos regionales. 

Buscando una cobertura administrativa espacial 

descentralizada 

POLITICAS: 

... . armonica y 

* Fortalecer los mecar1isr.1os de concertación regional, buscando

* 

la participación n1as significativa del sector privado

empresarial, y de las organizaciones no gubernamentales en 

las acciones del desarrollo. 

Participación de la población e11 la formulación, 

y control de las acciones. 

. . .,,. 

eJecucion 

4.3 Democratizando la gestión regional 

POLÍTICAS 

* 
Revitalizando las instancias de gobierno regional mediante 

la articulación institucional y social, abriendo a la 

sociedad civil el marco de toma de decisiones mediante una 

nueva normatividad y mecanismos participación ciudadana. 
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4.4 Mejorando la captación de ingresos regionales

POLITICAS 

* Reordenando y priorizando las política de inversión nacional

y produciendo políticas regionales y locales destinadas a 

incentivar la inversión y reinversión en el espaci9 de la 

región Loreto. 



CAPITULO V 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1 SITUACION ACTUAL Y DESEADA DE LA UNAP 

La presentación y análisis de los resultados obtenidos en el 

proceso del diagnóstico se orienta desde dos punto de vista: 

El primero, presenta el perfil obtenido de los promedios 

obtenidos por Áreas y Factores que evidencian las tendencias 

actuales de fu11cionamiento u operación i11stitucional, es 

decir el grado de deficiencia en que se viene actuando. 

El segundo, presenta el perfil obtenido a partir de las 

puntuaciones 
,, . 

numer1cas que a través de la técnica de 

ponderación fueron otorgadas a los factores e indicadores en 

estudio. El objetivo es mostrar la Situación Actual (línea 

punteada) para compararla con la Situación Deseada (línea 

continua) Para los efectos de este estudio la Situación 

Deseada fue considerada en función a las puntuaciones dadas 

por un nivel de desempeño Bue110. 
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s.1.1 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA UNAP

El Diag11óstico situacio11al de la UNAP se describe a partir 

del Perfil Situacional (Ver Gráfico N º 2, pag . 174) 

elaborado en base a los coeficientes de deficiencia (c.d)

obtenidos por cada factor y área (Ver Cuadro N º X, pág. 175)

Para fines de este estudio el grado de eficiencia se 

presenta de una manera inversa a la tradicional; en donde a 

mayor coeficiente corresponde menor eficiencia y viceversa. 

El análisis efectuado aborda el Enfoque Sistémico por 

constituir éste la esencia de la metodología optada; por tal 

razón se presenta la situación diagnosticada de las 

actividades fundamentales que la institución realiza en una 

secuencia lógica de 
. ,, 

actuac1on como son: Planificación 

Institucional, Formación Profesional (estudiantes, docentes 

y ensefianza-aprendizaje propiamente dicha), Investigació11, 

Difusión Cultural, y Administració11. 
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CUADRO Nº X

COEFICIENTE DE DEFICIENCIA (c.d) SEGÚN FACTORES DE LA UNAP. 

FACTORES 
PUNT.P�.JES 

AREA I: 

C01'JCEPTOS 

BASICA 
I 

II 
III 
IV 
V 

VI 

Información operativa 
Necesidades Sociales 
Recursos Disponibles 
Objetivos Generales 
Políticas de Operación 
Alternativas de Operación 

AREA II: ABASTECIMIENTO DE INSUMOS 

A. ENSENANZA

VII Población Estudiantil 

VIII Docentes 

IX Tecnología Académica 

X Equipo Didáctico 

B. I1'J""\7ESTIG.2\CI01\J

XI Personal de Investigación 

XII Tecnología de la Investigación 

XIII Equipo para la Investigación 

C. DIFUSIÓN CULTURAL

XIV Contenidos de la Difusión 

XV Medios de Difusión 

D. ADivJil-JISTRACION

XVI Personal Administrativo 

XVII Tecnología Admi11istrativa 

XVIII Instalaciones 

XIX Recursos Financieros 

59,53 
62,26 

61,88 
55,71 
65,75 
52,46 
59,12 

68,68 

68,02 

65,97 

58,14 

59,16 

68,81 

79,16 

79,34 

81,33 

78,14 

78,16 

79,62 

76,70 

61,15 

63,65 

60,34 

64,40 

66,21 
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AREA III: PROCESO 

XX 

XXI 

Proceso de Investj_gación 

Desarrollo Académico 

XXII Operación Académica 

XXIII Proceso de Difusión Cultural 

XXIV Perso11al 

XXV Finanzas 

XXVI Relaciones 

XXVII Administración 

AREA IV: 
XXVIII 
XXIX 
XXX 
XXXI 
XXXII 
XXXIII 
XXXIV 

RESULTADOS 
E11señanza Impartidas 
Aprendizaje Consumado 
Operación Académica 
Operación Administrativa 
Operación Financiera 
Resultado de la Investigación 

Resultado de la Difusión Cultural 

A. PLANIFICACION INSTITUCIONAL

52,18 

53,34 

56,55 

57,45 

65,05 

74,56 

60,36 

49,48 

48,40 

57,71 
56,67 
59,52 
47,38 
56,98 
63,44 
60,00 
59,86 

El Perfil Situacional, en este aspecto (determinado por el 

área básica) muestra que la Universidad Nacional de la 

Jl ... mazonía Peruana alca11zó un nivel regular con 59, 63% de 

coeficiente de deficiencia. Los indicadores revisados indica 

que dispone de escasa información operativa (factor I, c.d. 

62,26%) pues medianamente se reconoce la necesidad de contar 

con información suficiente para la toma de decisiones, lo 

que moti va una producció11 escasa y poco regular de los 

resultados obtenidos e11 las actividades así con,o de los 

problemas que se experimentan. 
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. . 
. ,, 1nstJ. tucion evidencia tener un 

conocimiento parcial y poco sistematizado de las necesidades

sociales que debe satisfacer, lo que limita fijar metas de
• • 

servicios, pues el factor I I que explora estos aspectos

alca11zó un coeficiente de 61,88% (nivel regular).

Asimismo y en foi-ma parcial se l1an definido y cuantificado 

los recursos de que dispone la 
. . . ,, 

ins t 1 tuc1011 (l1umanos, 

financieros, edificios, equipos e instalaciones) lo que 

disminuye las posibilidades de lograr el mayor beneficio de 

dichos recursos, en especial de aquellos que se dan 

escasamente; así lo demuestra el factor III al alcanzar un 

c.d. de 55. 71% (11ivel regular). Parcialme11te también se

conocen las condiciones actuales en que se desarrolla la 

i11stitució11, lo que impide las previsiones a mediano y largo 

plazo. 

El factor IV, con un c.d. más fuertemente marcado de 65. 75% 

revela que la m�AP si bien es cierto tiene fijado objetivos 

que las autoridades desean alcanzar a mediano y largo plazo, 

en enseñanza-aprendizaje, en investigación y difusión 

• 

cultural, a través de planes operativos que se elaboran, sin

embargo los sujetos que participaron en la muestra ·señalan

desconocimiento de los objetivos institucionales.

A las características descritas se suma el limitado 
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establecimiento y difusión de políticas generales y 
•

operativas que 11orn1a11 las actividades de los miembros de la

Institución, pues así lo demuestra el factor V al alcanzar 

un c.d. de 52,46% (regular), de igual manera es evidente que 

el Grupo Directivo se desempeña en base a una idea parcial 

de las condicio11es e11 que se desenvuelve la Institución, en 

especial las co11diciones limitan tes y favorables, 

características dadas por el factor VI con c.d. de 59,12% . 

Del análisis e interpretación de los resultados obtenidos en 

el área Básica, que en su conjunto alcanzó un promedio de 

c. d. de 59, 53 % , se puede establecer u11 orden determinado por

la gravedad que denota su calificación. 

Factor IV Objetivos Generales y Operativos c.d. 65,75% 

Factor I Información Operativa c.d. 62,26%. 

Factor II Necesidades Sociales c.d. 61,88% . 

Factor VI Alternativas de Operación c.d. 59, 12% .

Factor III Recursos Disponibles c.d. 55, 71% . 

Factor V Política de Operación c.d. 52,46% . 

B. ENSENANZA

,,. 

El análisis situacional de este quehacer adquiere de por si,

singular releva11cia para refo1:-zar los aspectos positivos y/o

• • • 

emprender acciones te11dientes a optimizar las def 1cie11cias ·
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Re spo11di e11do al E11fogue Sistémico se revisan en primera 

insta11cia los factores que exploran las condiciones de

I11greso de los INSUMOS como son: Población Estudiantil,

Profesorado, Tecnología Académica y Equipo Didáctico; en

segunda instancia se analizan las características del

Desarrollo y Operación Académica (PROCESO); finalmente son 

exploradas las condiciones en que se dan los resultados que 

la i11stitució11 ofrece a la sociedad: la enseñanza impartida, 

el aprendizaje consumado y 

(PRODUCTO) 

B.1. Insumos para la enseñanza

la 
. ., 

operacion académica 

En relación a la población estudiantil es evidente que sólo 

se tienen estimaciones parciales de demanda de Ingresos a 

cortos plazo por facultades y especialidades, lo que motiva 

• • 

el establecimiento de vacantes en forma imprecisa, 

modificándose fácilmente a la menor presión. 

Ninguna Facultad declaró contar con un programa establecido 

de Orientación Vocacional, 

requisitos 
., . 

minimos de 

ni haber establecido los 

(en habilidades y

conocimiento) que aseguren el nivel Académico inicial de los

alumnos, motivando a nivel institucional un sistema de

admisión que evalúa a todos por igual a través de Exámenes

de Ingreso que por lo general no obedecen a una 

. . . ..,, 

SJ.stematizacion 

calendarización. 

en su pro ce di n1i en to ni a una 
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La Institución viene emitiendo n ormas para garantizar que

los Ingresantes 
• • • 

1111c1en oportunamente sus actividades

acadén1icas que 110 siempre son cumplidas por las Facultades. 

Por otro lado, si bien es cierto se tiene establecido un 

Progran1a de Becas para Estudiantes 
' este adolece de 

sistematización y rigurosidad en su funcionamiento. 

Lo descrito en relación a Población Estudiantil, dice 

claramente de una situación que merece especial atención, 

pues el coeficiente de deficienci.a alcanzado fue de 65,97%

(regular) . 

La docencia, elemento clave para la Operación Académica, fue 

calificada como regular con un coeficiente de deficiencia de 

58,14%. Al respecto se señala que la Universidad a través 

de sus facultades determina las necesidades docentes, 

cuantitativa y cualitativamente sólo para satisfacer 

requerimientos del momento, lo que conlleva por un lado al 

no establecimiento de un Programa de reclutamiento y por 

otro a la imprecisión de requisitos mínimos deseables en 

cuanto a capacidad, currículum, y otras características que 

deben reunir las di versas categorías de Profesores, no 

obstante contar con un Reglamento de Evaluación. 

Por otro lado, si l)ie11 es cierto está11 determinadas las

co11diciones 
.,. · las diferentes 

académicas y eco11on1J.cas para
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categorías de docentes, el desfase con la realidad 
. .., . 

socioeco1101nica resulta poco atractivo para profesionales

idóneos, lo que genera la Constitución de Cuadros de 

Docentes al i11terior de las Pacul tades y Departamentos 

Académicos de poca calificación y en proporción inadecuada 

en cuanto a categorías y dedicación. 

Asimismo, la Universidad en su conjunto y las Facultades en 

particular no tienen claramente establecidos un Programa de 

Capacitación, actualización y desarrollo del personal 

docente en su propia disciplina y/o aspectos pedagógicos. 

En tecnología académica fue clasificada en situación regular 

con un coeficiente de deficiencia de 59,16%, lo que indica 

que, si a 11i vel de Pacul tades, algunas tienen determinado 

y/o revisado el currículum de formación profesional, éstos 

no siempre cuenta11 co11 bases filosóficas, científicas y 

tecnológicas pertinentes y los objetivos educacionales no 

guardan relación con los requerimientos de la sociedad; lo 

que a su vez motiva inconsistencia de los planes de estudio 

de las Facultades o especialidades así como silabas por 

asignatura 

Sólo en algunos casos se conoce de esfuerzos por mejorar los

métodos de 
-

ense11anza, producir e integrar paquetes y 

materiales didácticos así como producir libros básicos que

coadyuven a la formación de los estudiantes.
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En cuanto a equipo didáctico, el coeficiente de deficiencia

de 68, 81% evidencia u11a sitt1ació11 de mayor gravedad en

cuanto a los factores relacionados, con la enseñanza pues

los laboratorios y talleres existe11tes no son los 
.,. 

mas

apropiados para la realización 

experimentació11. 

de 
.,. . 

practicas y 

Muchas de las Facultades no tienen cuantificadas sus 

necesidades de equipo didáctico para laboratorio o aulas y 

la obtención o fabricación de los mismos se l1ace 

circunstancialmente de acuerdo a la disponibilidad económica 

y posibilidades externas de donantes. 

El análisis e interpretación de los factores comprendidos en 

el área de Abastecimiento de i11sumos para la enseñanza, dice 

claramente que los elementos que ingresan al Sistema 

Universitario de la Amazonia Peruana lo hacen carentes de 

una serie de aspectos considerados fundamentales para que el 

Proceso se dé en las mejores co11dicio11es y con óptimos 

resultados. 

Los insumos para la enseñanza alcanzaron un coeficiente de 

deficiencia promedio de 63. 02% (Situación regular) Y en 

orden de gravedad los factores determinan su prioridad de 

atención de la siguiente manera: 
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Factor X Equipo Didáctico 68,81% 

Factor VII Población Estudiantil 65,97% 

Factor IX Tecnología Académica 59,16% 

Factor VIII Docentes 58,14% 

B.2. PROCESO DE LA ENSEÑANZA

En el área de proceso se revisa las condiciones en que se da 

la Ensefianza-Aprendizaje al interior de las Facultades; 

aspecto que institucionalmente alcanzó una valoración de 

nivel regular con un coeficiente de deficiencia de 57,00%. 

Los factores revisados en este aspecto muestran lo 

siguiente: 

Para el desarrollo acadén1ico se refiere que si bien es 

cierto se tiene establecida y reglamentada las jerarquías y 

responsabilidades del personal docente, sin embargo éstas no 

se distribuyen correlativamente. 

En la mayoría de Facultades no se efectúa 
. . ..,. 

capacitacion 

técnica y pedagógica de los docentes de acuerdo a programas

preestablecidos, por falta de 
. . ..,. 

prevision, reportándose en 

algunas de ellas acciones de capacitación esporádicas Y

coyunturales. 
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A nivel de diferentes materias áreas y departamentos, muy 

pocos esfueJ�zos se conocen sobre la elaboración de material 

didáctico, y si en algunos de ellos se produce su aplicación 

o utilización, se da al interj_or de los mismos recortando

así la posibilj_dad de beneficiar a otros. 

El factor XXI que revisa los aspectos relacionados con el 

desarrollo académico, alcanzó una calificación de nivel 

regular -con un coeficiente de deficiencia de 56,55%. 

La operación Académica (Factor XXII) por su parte se ubica 

también en 11ivel regular co11 ltn coeficiente de deficiencia 

de 57,45% señalando así que en la mayoría de los casos la 

asignación de recursos (salones, equipos, etc.) no se hace 

racionalmente teniendo en cuenta la demanda y característica 

de cada Facultad, lo que difict1lta la forn1ulación y 

cumplimiento de l1orarios que favorezca u11 mejor uso de la 

capacidad instalada y disponible. 

El desempeño del docente por lo general no responde a

objetivos operacionales y normas de interacción académica

debido a que: Los responsables (Directores de Escuela, Jefe

de Departamento) no comparten estos aspectos con cada uno de

los ejecutores de la enseñanza; no disponen de los recursos

. ,, . 

necesarios y; no recj.ben supervisión y asistencia tecnico -

pedagógica. 
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Otro aspecto que limita la operación académica es lo

insuficiente que aün sigue siendo el acervo bibliográfico a

nivel central y por facultades, a pesar de los esfuerzos

realizados en este campo. 

La operació11 académica también se ve 1 i1ni tada porque el 

servicio social no deja percibir un desempeflo pertinente y 

co11 objetivos claros a favor de estudiantes y docentes 

fundamentalmente; y porque las decisiones para solucionar 

los problemas que se presentan 110 siempre son orientadas 

oportuna y eficientemente por las personas a quien 

corresponde. 

Por otro lado, no existen sistemas de reconocimiento y 

recompensa al esfuerzo de los docentes que tratan de cumplir 

las metas y norn1as establecidas. 

En forma general se puede apreciar que los insumos de 

ensefianza que ingresan al sistema en forma deficiente, como 

fue caracterizado anteriormente, alcanza un nivel de 

utilización o aplicación de igual magnitud (Proceso), tal 

como lo determinan los indicadores analizados. 

B.3. Resultados de la enseñanza

El Area IV que explora los resultados del Sistema, en 

aspectos de ensefianza-aprendizaje lo hace a través de los 
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factores XXVIII (E11señanza impartida), XXIX (Aprendizaje 

consumado) y XXX (operaci.ón académica), alcanzando un 

coeficiente de deficiencia promedio de 54,5% por los que se 

puede caracterizar de la siguiente manera: 

En relación a la e11seña11za impartida a los alumnos 

(Desen1peño docente') en las diferentes facultades no fue 

posible determinar el nivel de eficiencia de la misma, por 

falta de aplicación de mecanismos de evaluación; aspecto que 

debe llamar la atención de los responsables académicos, más 

aún si se tiene en cuenta las características con que 

ingresa el estudiantado. 

Por otro lado la mayoría refiere desconocer el porcentaje de 

asistencia de los alumnos a las diferentes asignaturas, sin 

embargo, cabe recalcar que los egresados por facultades son 

en número reducido en relación a los ingresantes sin que 

esta realidad haya merecido un estudio de las causas y de la 

relación con la satisfacción del mercado ocupacional; 

características calificadas e11 condición regular con un 

coeficiente de deficiencia de 56, 67% . 

En cuanto al aprendizaje co11sun1ado se evide11cia también una 

situación regular con un coeficiente de deficiencia de 

59,52% denotando falta de 
• 

meca11J.smos de evaluación que 

la 
- impartida esté i11dique el grado en que e11se11a11za 
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cubriendo las metas y objetivos educacionales y/o responda 

a un perfil profesional diseflado; de igual manera no existen 

evidencias de un sistema de evaluación por objetivos 

educacionales durante el proceso de enseflanza-aprendizaje 

que compruebe el grado de aprendizaje efectivo y con ello 

también verificación del grado de cumplimiento y eficiencia 

del desempefio docente. 

Por otro lado, la operación académica desarrollada en las 

condiciones ya referidas dan como resultado una irregular 

relació11 del número de alumnos por maestro a nivel de 

asignaturas; una falta de información sobre el récord de 

asistencia de los profesores para la realización de sus 

clases prácticas y examenes. No existen sistema de 

evaluación del grado de utilización de materiales y equipos 

didácticos; del grado de utilización de recursos 

bibliográficos lo que dificulta poder determinar la relación 

de eficiencia entre los recursos disponibles (Materiales, 

equipos, instalaciones e inversión) y el número de 

profesores y alumnos 11i el nivel de mejora de un ciclo o de 

un año académico a otro. 

Asimismo, existen evide11cias aisladas de evaluación 

curricular en sus diferentes niveles que han conducido a 

modificaciones de pJ.anes de estudio entre otros aspectos de 

la administració11 curricula1:-. 
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3 A pesar de las valoraciones dadas a los indicadores de este

factor, el coeficie11te de deficiencia en su • 

conJunto

alcanzó, 47, 38 � lo que reubica en incipiente nivel bueno;

si11 en1bargo está claro que queda mucl10 por l1acer en este

can1po. 

Lo analizado a través de los factores e indicadores 

señalados permite interpretar que la institución formadora 

arroja año a año nuevos profesionales en menor o mayor 

cua11tía, sin te11er co11ocimiento si estos responden a un 

perfil profesional que satisfagan los requerimientos de los 

diferentes campos del desarrollo regional y nacional. 

C. INVESTIGACIÓN

El análisis situacional en este campo se orienta también 

sobre el Enfoque Sistémico, revisando por esta razon en 

primera 
• • 

insta11cJ.a, los insumos 11ecesarJ.os para la 

investigación como son : Personal (Factor XI), tecnología 

(Factor XII) y equipo (Factor XIII); en segunda instancia se 

revisa las condiciones en que se da la 
. . . _,, 

investigacion 

propiamente dicl1a (Factor XX, P1.:-oceso), finalmente el Factor 

XXXIII explora los resultados de ésta, asi: 
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C.1. Insumos para la investigación

En relación al personal para la investigación la población 

encuestada sefiala que la Institución a través de sus 

unidades responsables no tiene determinada las necesidades 

de investigadores, por lo que tampoco se promueve la 

constitución de cuadros en esta condición. 

Asimismo, no están determinadas las características y

antecedentes para seleccionar o contratar investigadores. 

Por otro lado, las actividades de 
. . . ,,,,. 

investigacion que se 

desarrolla11 está11 promovidas por docentes ordinarios que 

esporádicamente se sienten motivados. 

Sin embargo, cabe sefialar que existen evidencias· de una 

. ,, 

preocupacion 

desarrollo y 

por establecer programas de formación, 

actualización del personal que hace 

investigación; pero no están establecidas las condiciones 

académicas y económicas para asegurar la captación de 

investigadores. 

Lo descrito en cuanto a personal para la investigación ubica

a éste en un nivel malo (c.d. 79,34%), lo que se considera

· d la falta de consistencia cuando sees consecuencia e 

· 
·ad 11ivel institucional, determina políticas y pJ:-J.ori a es a

aspecto que fue revisado por el factor IV.
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Los datos recogidos sobre tecnología para la investigación 

denluestra11 que los rect1rsos que se destinan para la 

obtención de paquetes tecnológicos, son insuficientes lo que 

evidencia una situaci611 sumamente crítica toda vez que el 

coeficiente de def icie11cia alcanzado es de 81, 3 3% (nivel 

malo) 

Como consecuencia de lo anterior es evidente que para pocos 

casos se cue11tan con equipos, n1ateriales e instalaciones 

necesarias y pertinentes para poder cumplir con los 

objetivos i11stitucionales en aspectos de i11vestigación. Este 

rubro alcanzó un coeficiente de deficiencia de 79, 14% (nivel 

malo) como se puede apreciar los insumos que ingresa a la 

institución para aspectos de investigación son insuficientes 

para garantizar una actividad productiva lo que en su 

conjunto está determinado por un coeficiente de deficiencia 

de 79,94% (nivel malo). 

C.2. Proceso de investigación

A pesar que lo anteriorn1e11te referido den\uestra que los 

insumos para la investigación son insuficientes, sin

• • • 

embargo, el desarrollo de es ta actividad evidencia meJ or

nivel, pues el coeficiente de eficiencia alcanzado de 5 3, 34%

(nivel regular) dice claramente que los ejecutores realizan

esfuerzos para l1acer investigación a pesar de las 

limitaciones. 
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En este sentido, contribuye a lograr este nivel de 

desempeño, la existe11cia de u11 e11te que cautela medianamente

el cumplimie11to de las respo11sabilidades asumidas por el 

i11vestigador, 
,, 

asi como en muchos de los casos prioriza la 

ejecución de investigaciones de carácter interdisciplinario 

que respondan a las 11ecesidades de desarrollo social, a 

pesar de que i11stitucionalmente esto no está claramente 

establecido. 

C.3. Resultados de investigación 

De todos los esfuerzos realizados en el campo de la 

investigación el producto obtenido fue calificado en nivel 

regular con coeficiente de deficiencia de 60 , 00% , pues los 

resultados de las investigaciones no siempre son evaluados 

ni difundidos regularmente a través de un informe final o 

publicaciones en revistas científicas de amplia circulación, 

que asegure el servicio a la colectividad. 

Por otra parte, no existen criterios válidos que puedan 

calificar la Calidad Científica de las 
• • • 

investigaciones 

realizadas, ni la relación investigador- i11vestigación y 

costo beneficio de los mismos . 

... 

D. DIFUSION CULTURAL

La extensión que la institución U11iversitaria realiza a 

través de la Difusión Cultural fue caracterizada en el nivel 

malo con un coefi.ciente de deficiencia de 67, 69% , así: 
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D.1. Insumos para la difusión cultural

El abastecimiento de los insumos necesari.os para la di.fusión 

cultural es insuficiente, toda vez que medianamente se tiene 

establecido un sistema de captación y desarrollo de 

contenidos a difundir (c.d. 79,62%) manejados generalmente 

por personal no calificado; asimismo los recursos y medios 

para cun1plir co11 este fi11 son también escasos (c.d. 76,70%). 

D.2. Proceso de la Difusión cultural

La ejecución de las acciones correspondientes a difusión 

cultural se desarrolla en un nivel de deficiencia regular 

(c.d. 65,05%), toda vez que medianamente se tiene 

establecido las funciones y responsabilidades de los 

encargados, sobre los que no se realiza supervisión de su 

desempeño nJ. de los mensaJes para gara11tizar que éstos 

lleguen a los sectores para los cuales fueron producidos. 

D.3. Resultados de la difusión cultural

De lo anteriormente descrito se desprende que los resultados 

de la difusión cultural no son óptimas pues alcanzó un c.d. 

de 59,96%. 

Es evidente que las actividades de producción, 
. . .,, 

em1s1on, 

presentación o representación de los contenidos culturales 

se cumplen no siempre respondiendo a un programa 

preestablecido. 
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El i11strumento t1tilizado permite explorar en el Area de 

Abastecin1ie11to de I11sumos, la tec11ología, las instalaciones, 

el personal administrativo y los recursos financieros. En el 

Area Proceso se revisa lo co11cerniente a la forma cómo se da 

las relaciones, cón10 se desenvuelve el personal, como se 

maneja las finanzas y cómo se desarrolla la administración 

como tal. Finalmente el Area Resultado permite explorar el 

producto de la operación financiera y administrativa 

fundamentalmente. 

E.l. Insumos para la administración

El abastecimiento de insumos para la administración general 

fue caracterizado como regular con un coeficiente de 

deficiencia de 61,15% cuyos factores alcanzaron la siguiente 

calificación: 

El factor que explora los recursos financieros tiene un 

coeficiente de deficiencia de 66,21% (regular) lo que indica

que a pesar de estar establecidas las fuentes de 

financiamiento desde el Gobierno Central, sin embargo poco

esfuerzo se l1a l1ecl10 para evalt1ar las posibilidades de 

· · por otras fuentes (convenios,
incrementar los ingresos 

donaciones, etc). 
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Por otro lado, no están claramente determinadas las

11ecesidades f i11a11cieras para el desarrollo de las 

actividades en los diferentes niveles de operación de la

institución para el corto y mediano plazo; lo que motiva que

la distribución y autorización de los presupuestos sean

realizados arbitrariamente sin respetar la programación; 

motivando que el abastecimiento a las unidades operativas no 

siempre sea oportuna. 

El abastecimie11to del personal administrativo se da también, 

en el nivel regular con 63,65% de coeficiente de deficiencia 

lo que i11dica que está11 parcialmente determinados en número 

y calidad 

desarrollar 

de personal administrativo necesario para 

• • 

las actividades de apoyo, servicio y 

mantenimiento, lo que moti va un reclutamiento i11discriminado 

' t . ,,,  . ,,,,.  

y mucl1as veces s111 contar con la capac1tac1on y preparac1on 

requeridas para el desempeño de las diversas funciones que 

le corresponda desarrollar a pesar de contar con reglamentos 

para la selección y evaluación de los mismos. Esta situación 

se agudiza por la falta de previsión de programas de 

capacitación y actualización. 

La Tecnología administrativa fue caracterizada como regular

con 60,34% de coeficiente de deficiencia con lo que se puede

determinar que no se hace uso de los avances tecnológicos

perti11entes para alcanzar una mejor
• 1 • ,, 

d1v1s1on de las 
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• 

funciones, para establecer adecuado • 

sistema de 

procedimientos así como para contar con materiales y equipos

que eleven la eficiencia de la administración institucional
• 

en su c o 11 J u 11 to . 

Las instalaciones con que dispone la institución para la 

labor administrativa fue calificada como la menos crítica en 

relació11 a los otros factores ya revisados sin dejar de 

ubicarse en el nivel regular con 54, 40% de c. d. lo que 

indica que en alguna medida se conocen las necesidades de 

instalacio11es para atender las demandas instittlcionales, sin 

embargo, las alternativas que se eligen para el uso, 

mej oramie11to, crecimiento no siempre son oportunas y 

adecuadas. 

E.2. Procesos de la administración

El desarrollo de las actividades administrativas en la 

Universidad fueron caracterizadas de nivel regular con

coeficie11te de def icie11cia de 58, 20%, la misma que está

. . ., . 

integrado por los factores que a cont1nuac1on revisamos:

La finanza institucional calificada con el nivel regular de

. .,, 

60,36% (c.d.), nos permite percibir que la recepcion Y

manejo de los fondos se realiza en forma no muy segura Y

confiable. 
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si bie11 es cierto que el pago d ld e sue os y salarios a

Profesores, en1pleados y obreros p 1 J or o genera. se cumple

oportu11an1e11te, si11 embargo los compromisos adquiridos con

terceros no siempre son cumplidos en el tiempo debido por
• • 

restricciones presupuestales. 

Asimismo, no se ha concretizado esfuerzos para incrementar 

los fondos provenientes de otras fuentes y así reducir la 

dependencia del tesoro público. Cabe mencionar que en este 

can1po que la co11tabil idad no siempre proporciona información 

al día y confiable sobre la situació11 financiera de la 

. . . .,,, 

inst1tuc1011. 

El manejo de personal a nivel institucional fue ubicado en 

el extremo superior del 11i vel regular con 74, 56%- de c. d. muy 

próximo al nivel malo. A través de los indicadores revisados 

se hace evidente que, no se tiene en cuenta la capacitación 

inicial del pe:rso11al administrativo nuevo, tampoco se 

ejecutan programas de actualización para los mismos. 

En muy pocos casos se hace efectivo mecanismos de estímulo 

y compensación al personal administrativo y sin haber hecho 

estudios para establecer un sistema de incentivos para los 

mismos. 

Esporádicamente y en forma no sistematizada se hace

las Col1diciones de trabaJ·o,supervisión del desen1peño, de 
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del escalafón y escalas salariales del personal, lo que no 

permite tener una idea del grado de satisfacción de éste en 

el cun1plin1ie11to de su deber 11i de su disponibilidad para 

contribuir a alcanzar los objetivos institucionales. 

Las relaciones internas entre el estudiantado y personal de 

las difere11tes u11idades académicas y administrativas así 

como las referidas a relaciones con 
• • • 

instituciones 

gubernamentales o no gubernamentales a nivel local regional, 

nacional o internacional fueron calificados de incipiente 

buena con un coeficiente de deficiencia de 49,48% lo que 

indica que están dados los canales y medios de comunicación 

pero que tal vez es aün necesario optimizarlos. 

En cuanto al desarrollo de la admi11istración institucional, 

ésta fue calificada también como incipientemente buena con 

48,40% de coeficiente de deficiencia, con lo que se 

determina que en alguna medida se cumplen las tareas y

responsabilidades que se l1an determi11ado, así como los 

procedimientos 
• • • 

administrativos, aunque en n1t1cl1os de los 

casos se cumple11 lentamente l1aciendo que la 
. .;, 

ate11c1on a 

alumnos en los dif ere11tes requerimientos 110 tengan la 

agilidad necesaria. 

Para el desarrollo admi11istrativo en los últimos tie1npos se

ha implementado co11 ec1u1pos de ofici11a y materiales de 
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acuerdo a las funciones que debe cumplir, aunque en algunos 

casos estos son subutilizados. 

E.3. Resultados de la administración

Los resultados de la actividad administrativa de la 

Universidad fueron calificados de nivel regular con c.d. de 

60,21%, aspecto que fue valorado desde los factores 

siguientes: 

La 
. ; 

operacion f i11a11ciera señala que no se realiza con la 

periodicidad debida las comparaciones entre el presupuesto 

y los resultados, lo que no favorece la información oportuna 

a las autoridades de los diferentes niveles (Gobierno de la 

Universidad y gobiernos de Facultades) para estar al tanto 

del ejercicio presupuestal y del cumplimiento de las 

obligaciones contraídas con terceros, y si es necesario para 

aplicar las medidas correctivas por desviaciones de 

importancia en los egresos presupuestales al no ceñirse a la 

. ; 

programac1on 

institucional. 

y a las 11orn1as vige11tes de política 

Asimismo, la falta de i11formació11 al respecto no pei-mite

tener un co11ocin1ie11to de la eficie11cia de la 
. ; 

operacion

financiera en función a la valoración; costo beneficio o

costo rendimiento, segün sea al caso. 
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Este factor alcanzó un coeficiente de deficiencia de 63,44%

(nivel J:-egular) . 

La operación administrativa fue valorada con un coeficiente 

de def icie11cia de 56, 98% (11i vel regular también) . A través 

de este factor se remarca que esporádicamente se cuenta con 

información sobre los resultados de la institución y de las 

unidades académicas en sus diversos aspectos. 

Por otro lado la falta de supervisión periódica no permite 

determinar si se cun1ple o 110 las políticas y normas de 

procedimientos administrativos; en qué medida se da uso, 

mantenimiento y rendimiento de las instalaciones, equipos y 

materiales 

materiales 

disponibles; 

. . 

y servicios 

Sl la adquisición de equipos, 

diversos se realiza oportuna y 

acertadamente; cuál es el nivel de eficiencia del personal 

administrativo y de 
. . 

servicio, asi como; qué se hace 

realmente por mantener o elevar el nivel de capacitación del 

personal administrativo y de servicio. 

5.1.2 
,, 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA SITUACION ACTUAL Y

SITUACIÓ1'1 DESEADA DE LA UNAP. 

El Gráfico Nº 3 (pág. 200) n1uestra u11a línea conti11ua que 

expresa la Situación Deseada, elaborada de las pu11tuaciones 

otorgadas para un nivel Bueno, partiendo de las premisas de 
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que en el mediano plazo J.a Institución debe dirigir sus

esft1erzos 1Jara al ca11zar este 11:i.vel atendiendo 

prioritaJ:-ian1e11te los pt111tos que están más dista11tes y que

evide11c ia11 si t tia c ió11 cJ:-í. ti ca. 

Una visión general de este perfil muestra que los factores 

alcanzaron niveles de valoración que se ubica distantes de 

la situació11 deseada, 11i11gu11os coi11cide11 11i supera dicl1os 

puntajes pues mientras que la situación lJuena considerada 

con10 la deseada, alca11za 513 pu11tos, la puntuación que 

caracteriza la situación actual alcanzó 1 214 puntos, 

creando u11a brecl1a de 701 que significa un 35% de puntaje a 

lograr a través de un pla11 coherente que atienda, 

priori tariame11te los factores de tnayor gravedad. (Ver Cuadro 

N º XI, pág. 202). 

., 

·Al iniciar el análisis por Areas encontramos que:

A. El área básica qt1e explora aspectos de pla11ificación

institucional cotno son objetivos y políticas de

operación; así conlo; estrategias y for1nulació11 de

planes a paJ:-tiJ:- de u11 J:-econocimie11to de las necesidades

sociaJ.es, muestra J.os factores estudiados de menor a

mayoJ:- gJ:-ado de 
• • • 

el e f J. c J. e 11 e i a e 11 comparación a la

si tuació11 deseada por ejemplo EJ. factor IV Objetivos 

Generales y Operativos qlte la i11stitt1ció11 debe alcai1zar
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a 1nedia110 plazo ta11to e11 -

ense11a11za aprendizaje, 

investigación y di.fusión cultural corno en aspectos de
• • • 1 • crec1n11e11to 111st1.tuc1011al y de la admi11istración e11

ge11e1:-al se lllJica11 a u11a. dista11cia de 27, 8 puntos de la

Situació11 Deseada co11stituyé11dose en el factor de mayor

gravedad y el factor V Políticas de Operación ubicado

a muy corta distancia de la situación Deseada con 4,76

pu11tos, refiere sobre el establecirnie11to de Políticas

ge11erales y operativas que 11orn1e11 las actividades de 

los mien1b1:-os de la I11stitució11 las mismas que deben ser 

co11dt1c idos :'>' aprendidos po1:- éstos. 

El a11ál is is de los f acto1:-es de es ta Area arroja u11 

puntaje promedio de 20,52 puntos frente a una Situación 

Deseada de 9 puntos promedj_o, crea11do una brecha por 

superar de 11,52 puntos. 

B. El Area AlJastecimie11to de I11sun1os, que explora aspectos

refe1:-e11tes a características de i11greso de la población 

estudiantil, del profesorado, del personal 

administrativo, de la 1.,ec11ología educativa y 

administrativa, del mate1:-ial y equipo didáctico, de la

· · " d · f 
· ., 1 tural as1". como, de lasinves t 1gac1011 y J. ·t1s 1011 cu , 

i11stalaciones y recursos fina11cieros, los rnisn1os que 

fueron valorados, p1:-esentan en: 
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El factor VIII Profesorado, es el. que evidencia una 

proft111da crisis al alejarse de la situación deseada con 

40 pt111 tos Este 

11eces idades y 

factor 1:-evJ. sa 

t 
,, . 

e a 1:-a c e 1:- J. s t J. ca s 

la determinación de 

del p1::-of esorado, 

co11dicio11es acadén1icas y eco11ómicas, dispo11ibilidad de 

11or1nas para st1 evaluació11 y contratación, asJ. como 

• • 

prev1 s 1.011es de 11eces idades de 
. . ,, 

capac1tac1on y 

especialización tanto en su respectiva disciplina como 

en asuntos pedagógicos. 

Iv1tl)' próxin10 a éste se ul):i.ca el factor VII Población 

Estudia11til, a 39,33 pu11tos de distancia de la 

sitt1ació11 deseada, i11dicá11donos u11a situación tambié11 

crítica e11 lo conce1:-niente a previs1.ones de la demanda 

estudiantil, establecimiento de requisitos mínimos de 

1ng1:-eso, ofertas de programas de acuerdo a las

necesi.dades sociales, or1.entación vocacional,

oportuno de el.ases y políticas de becas. 

• • • 

llllClO 

El factor IX Tec11ología Académica, sigue a los dos

anteriores a una dista11cia de 3 8, 25 pu11tos de la 

sj_tuación deseada. Este factor revisa si se efectuaron

" · · d 
·"

d -files educacionales de
anal1.s1.s y a ect1ac1.011 e per 

planes y p1::-ogramas de es tt.1dios, de paquetes didácticos,

así como la producci.ón de textos básicos Y materiales

didácticos. 
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A medi.ana di.stancia de la Situación Deseada, se ubica 

el factor XI Personal de Investigación con 28,25 puntos 

de diferencia lo que dice de una condición de regular 

• 

maneJo, acerca del. establecimiento de necesidades de

i11vestigado1:-es, co11t1:-atació11 y selecció11 de los mismos, 

previsión del nivel de formación, capacitación y 

actual izació11; así como condiciones académicas y 

econón1icas para su desempeño. 

El análisis de los factores de esta Area de singular 

importancia, evidencia una situación de mayor gravedad 

que el área básica, pues el promedio de puntaje que 

determina la situación actual alcanza 34, 79 pu11tos 

fre11te al promedio de 13, 74 de la Situación Deseada con 

una brecha promedio de 21,25 lo que expresa la 

11eces idad de ate11der los aspectos evide11ciados a partir 

de los factores críticos. 

C. El Area Proceso, revisa la forma en que la institución

lleva adelante las actividades académicas de difusión 

cultural y relaciones i11t1:-a y extra institucio11al así 

como, el ma11ej o de pe1:-sonal, admi11istració11 y f i11a11za. 

La situació11 institucional determi11ada a partir de 

algunos factores comp1:-e11didos e11 esta área se prese11ta 

asi: 
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El factor XXII Opel:-ació11 Académica, se co11stituye en el 

más c1:-ítico al ubicarse a una distancia de 54,51 puntos 

de la sitl1ació11 deseada. Este factor, de singular 

impo1:-ta11c:i.a por su relación co11 el quel1acer fundamental 

de la institución, analiza el grado de utilización de 

los recursos ( Adtn:i.nistrativo, laboratorios, equipos, 

materiales, etc.), el cumplimiento de las obligaciones 

y derechos estabJ.ecj_dos de los trabajadores, la 

. . ,, 

supervis 1011 del cun1pl imie11to de las tareas y 

respo11sabil idades e11 lo académico de acuerdo a los 

progran1as de estl1dios estal)lecidos, las características 

del servicio bibliográfico y del servicio social así 

como del calendario académico. 

El factor XXIV Perso11al, es el segu11do mas 
,, . 

critico 

alejado en 47,57 puntos de la situación deseada. Este 

factor se refiere a las actividades que la institución 

o sus unidades real.iza11 en aspectos de capacitación del

personal académico y administrativo; a los niveles de 

sueldos, salarios e incentivos y a la supervisión de 

las condiciones de trabajo. 

El f acto1:- XXV Fi11a11zas, 

. . ,, 
s J. tuac1.011 deseada

,, . 

caracteristJ.cas 

• 

de 

fondos; n1e ca11J. sn10 

con 

la 

de 

se encuentra distante de la 

33,96 plll1tOS 

. ,,. 

recepc1.on 

i11c1:-eme11to 

al explorar las 

• 

de los y ma11eJ o 

de los 
•

n11smos; 
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ctunplin1ie11to oportu110 de pagos de J d sue_ os y salarios; 

así como de pagos de obJ.igaciones contraídas contra

terceros; información oportuna y confiable de la

situació11 fi11a11cieJ:-a y grado de cumpli1nie11to de la
. ,., 

programacion presupuestal. 

El a11álisi.s de esta área refleja una situación 

i11stitucio11al actual que se agudiza si lo comparamos 

con lo alca11zado en las áreas anteriores. El promedio 

de puntaje actual de 44,38 puntos frente a 18,75 puntos 

de la situación deseada, refleja una brecha promedio de 

2 5 f 6 3 p U 11 t OS .

D. El Area Rest1ltados, analiza el nivel de logros en

relación a J.os fines y objetivos institucionales en los

aspectos académicos, de i 11 ves t i g a c i ó 11 , di fus i611, 

admi11istració11 y f i11a11zas, como co11secue11cia de gJ:-ado 

de eficiencia con que fueron utilizados los recursos 

disponibles. Los diferentes factores comprendidos en 

esta Area fueron val.orados de la siguiente manera: 

El factor XXXII Operación Fi.nanciera, fue calificado 

como el de mayor gravedad al distanciarse de la

situaci.ón deseada con 38,75 puntos. Este factor explora

la per:·iodicidad co11 que se compaJ:-a los prest1puestos Y

su ej ecució11, J.a opoJ:-tu.nidad de su cumpl imie11to Y la

• • 
1 • .,.,. 

pertinencia de su eJecucion.
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Del mismo modo el. facto1·.- XXIX A d' 
· . -pren J.ZaJe Consumado,

sitt1ado dista11te de la situación deseada en 18,23

puntos dice de las condiciones en que se encuentra el 

logro de tnetas y objetivos en cua11to a enseñanza se 

1.-efiere (g1:ado de ap1:e11dizaje efectivo), los niveles de

aprobació11 o reprol)ación por • 
asignaturas, ciclos o 

discipl i11as }' la supe1::-visión del desempeño de 

profesores y alumnos. 

El factor XXXIII Resultados de Investigación, se aleja 

de la situación deseada en 16,80 puntos al revisar el 

grado de ct1n,pl imie11to de las actividades de 

inves t igació11, así como de la situación de los 

i11ves t iga.dores. 

Finalmente el factor XXXIV, Resultados de la Difusión 

CultuJ:-al se aleja de la situación deseada en 12, 59

puntos si e 11do é s te el que se encue11tra en meJor

situació11 e11 esta área, al señalar las actividades

realizadas por la institución hacia el exterior para la

p1:-ese11tación de la producción i11telectual, 
,, . 

tec111ca, 

artística y ct1l tu1:-al. 

El ,, ] . . ana .J.SJ.s co11j u11 to de esta
,, 
a rea prese11ta u11a 

. . ,, 

situació11 simila1: co11 las a11te1:-iores, pues la sittlacion

actual alca11za u11 pu11taj e pJ:-on1edio de 40, 61 frente a u11
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pro1nedio de 19 pu11tos de la situació11 deseada, lo que 

determina u11a brecha promedio de 21.61 puntos a ser 

st1peradas. 

,.2 ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS INSTITUCIONES REGIONALES 

Para el análisis e interpretación de los resultados se ha 

hecho uso, de medidas de resumen como: la media aritmética, 

n1edia11a, desviació11 estándar y coeficie11te de variación, 

etc .. En base a éstos, se han obtenido l.os coeficientes de 

def icie11cia (c. d.) por cada factor en cada uno de los 

ámbitos sub regio11ales de la regió11 Loreto. (ver anexo Nro. 

02, cuadros, Dl, ... ,D7) 

A nivel de la regió11 Loreto, las i11stitt1cio11es o empresas

presentan un promedio de 37% en su coeficiente de 

def icie11cia para el de s a 1� J::-o 11 o de sus actividades 

correspondientes a J.os aspectos: fines, objetivos y metas; 

. . ,, 

OJ::-ganizacJ.on; lineamiento de políticas y 

recursos l1uma11os; ma teJ::-ial es, 
• • 

1naquJ.11ar1as 

•

estrategias; 

y equipos; 

infraestructura; J::-elacio11es y desarrollo J::-egional. (Ver 

Cuadro N º XII, pág. 210) 

El factor 
,, . 

crJ. t J.co a 11ivel de J.a región Loreto es 

· · · 
· 1 con u11 coef icie11te demaquinarias, equipos y materia es,

deficiencia de 62%. Los indj.cadores revisados indican que no



CUADRO No. XII 

LA REGION LORETO POR AMBITOS SUBREGIONALES Y COEFICIENTE DE DEFICIENCIA SEGÚN FACTORES 

FACTOR MAYNAS .\LTO AMAZOHA� R.CASTILLA LO RETO REQUENA REGION 
LO RETO 

GLOBAL EDUCAC I INSTITUCIO EMPRESAS C.D.°lo C.D.% C.D. ºla C.D.% 1 C.D.%

1 10,91 12,23 8,6 11,42 14,96 23,48 23,08 17, 16 17,91 

11 20, 16 28,78 16,4 17,8 19,62 28.19 26,66 17,6 21,98 

111 34,8 36,16 33,6 32,76 40, 17 42,67 47, 16 41,78 41,32 

IV 36,32 37, 1 33,6 36,61 46,26 44,81 43,94 39, 13 41,89 

V 47,98 66,68 38,4 48,41 64,77 73,86 64,32 61,82 62,56 

VI 18,32 22,61 11, 94 19,28 28,26 60 29,44 26,4 30,5 

VII 33,33 33,06 28,62 36,31 33,91 39,22 46,03 36,72 37,84 

VIII 29,83 34,36 2,92 32,38 40,6 43,93 40,48 38,21 38,61 

PROMEDIO 28,8 33,44 26,93 1 26,02 37, 19 41,88 40,94 1 35,47 36,86 

FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR. 
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existe t111a política adecuada e11 el est bJ · · -a .ec1m1ento y 
• • 

reqt1er1n1J.e11tos 110 se imJ;>leine11ta11 laboratorios y talleres

apropiados e11 t111a persr)ectiva científica y técnica para

ge11erar nttevas tec11ologías e i1111ovacio11es.

La sub regió11 Ran1ó11 Castilla p1:-ese11ta el coeficiente de 

deficiencia más alto 78.86%, seguido por la sub región Alto 

An1azo11as 64.77%, la sub regi611 Iioreto co11 64.32%, la sub 

región Reque11a con 6J .. 82% y la sub región Maynas con 47.98% 

de deficiencia, lo que evidencia el centralismo de !quitos 

respecto a las capitales de provincj_as, dando cuenta que la 

• • • • 

n1ayor 
. . .,. 

111vers 1011 e11 cua11to a maquinarias, equipamiento y 

materiales se l1ace en la provincia de Maynas; si observamos 

en base a segme11tos, las instituci. ones educati.vas son los 

que presenta11 mayo 1:- porcentaje se deficiencia con un 55.68% 

seguida po 1:- e1n1)resas o u11idades productivas con 48. 41% e 

institucj_ones pGblicas con 38.40% 

Otro de J. os factores críticos de las instituciones o

empresas de la regió11 JJoreto lo co11stituye11 los recursos 

humanos, con un p1:-omedio de coeficj_ente de deficiencia de

42%; si desplegan1os a 11ivel de sub regiones Al to Amazo11as

prese11ta el mayor po 1:-ce11taj e de
• • • 

def 1c1e11c1a con 46.26% 

Seg 'd R 
.,. castJ'lJa 44 81� Loi:-eto 43.94%, Requena

• U.l . .  O po i:- amo11 e , . . . . e . . . .  0 ,

39.13% M 3 G 3 2 ° con1o podetnos apreciar las sub
y ay11as . �·o. 

· · 
se encuentran por e11cima del promedio

regiones más aJ.eJados 

• 

reg1011al. 
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A 11i vel de la Sllb 
. ,, 1.:-eg1011 May11as, el segmento de 

i 11 s ti t tl c i o 11 es educativas present -a mayor coeficiente de 

deficiencia co11 el 37.10%, segl1ido por e1np1:-esas o unidades 

prodt1cidas c o 11 3 5 . 5 J.% , y las 
• • • 111stJ_tuc1011es públicas con 

33.6% 

El factor recursos humanos es muy importante en el 

desarrollo de las instituciones, de las regiones y el país. 

En el caso de la región Loreto, los indicadores revisados 

indican que 110 se explora11, co11 precisión ct1alitativa y 

cua11titativa , las posilJilidades de lograr mayor beneficio de 

los rect1rsos l1un1anos dispo11ilJles, porque parcialme11te o casi 

11unca se evalúa11 a los prof esio11ales de acuerdo a la 

exigencia del avance de la tecnología; en forma general se 

establece11 progJ.:-an1as de capacitació11 y actualizació11. No 

• 
existe u11a política de 

•

remu11erac1ones o i11ce11ti VOS

económicos paJ::-a motivar o recornpe11sar co11ve11ie11temente a los 

prof esio11ales. En n1t1 cl1a s 

recursos en progran1as de 

• • • • 

1nst1tuc1ones no se asignan 

. . .,, 

capacJ_ tac1011 
.,, . 

tecn1ca, las 

compe11saciones eco11órnicas al profesio11al so11 limitadas, así 

mismo es 1 imitada la colaboració11 dis1Jo11ible por parte del 

personal pa1::-a log1.:-ar u11 adecuado ambie11te de t1:-abaj o Y por 

consiguiente mayor identidad i.nsti.tucional. 

Respecto al facto1::- "li11eamie11to de políticas Y estJ:-ategias,,,

las institucioi1.es pJ::-esenta11 e11 p1:-01nedio de coeficie11te de 
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deficiencia de 41%; Sl se obse1::-va a niveJ. de Sllb reg1.ones,

la st1b J:-egió11 IJoreto tie11e 4 7 .16% de deficie11cia, seguido

por Ran1ó11 Castilla 42.67%, Reqt1e11a 41.78%, Alto Amazona.s 

40 .17% 1' Ma1r11as co11 34. 80%. asi1nis1no se desagregamos May11as 

las i11stituciones educativas son los que tienen mayor 

porcentaje de deficiencj_a (36.J.6%) Como se puede apreciar 

estos resultados prese11tan poca variabilidad entre su 

regio11es, si11 enlbai:·go los i11dicadores 1::-evisados nos muestran 

que las pol.íticas estabJ.ecidas por las 

regio11ales S011 n1edia11a1nente realistas 

particularme11te e11 lo que respecta a

• • • 
i11s ti tuciones 

y viables, 

las regiones 

fronterizas, particularmente en las variables relativas al 

c re c i mi e11 to 
,,. . 

econon11co, desarrollo tec11ológico, 
. ,,. pron1ocio11 

social, explotación racional de recursos naturales, etc .. 

Otro de los factores de mucha importancia para el desarrollo 

regio11al es el que cor1:-esponde a J.a infraestructura, el cual 

presenta pJ:-otnedialmente u11 coef icie11te de deficiencia de 

30.5%. Este promedj_o es sesgado por los valores extremos, 

producto de J.a subjetj_vidad de las respuestas de los 

informantes, sin en1l)argo e11 algunas de las sub regio11es 

tales como Ramón Castilla, �e presenta un coeficiente de

deficiencia de 60%; lo cual p
1one e11 evide11cia que t111a de las

restricciones que tiene la región Loreto para alcanzar un

desarrollo integ1:-al, armónico y sustentable está referido a

s d ... f. 't , U e . J.C J. e11 
,,. . 

inf1:-aestructura economica, i11f 1:-aes trl1ctura
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educativa, de salud, VJ. v1e11da, etc .. Si11 embargo, lo mismo

visto a nj_vel institucional, encont1:-amos que se informa que 

se utiliza11 las instalaciones en forma satisfactoria, en la 

mayoría de los casos J.as condiciones se infraestructura es 

aceptable para lograr sus objetivos y metas, pero estos no 

son evaluados, ni acreditados de manera adecuada. 

Los factores "participación y relaciones institucionales en 

el proceso del desarrollo regional" presentan un promedio de 

sus coeficientes de deficiencia que oscila entre 39% y 38% 

respectivamente. Si observamos a nivel de sub regiones, el 

mayor porce11taj e de def icie11cia es Ramó11 Castilla con 43. 93% 

e 11 cu a 11 to a p a 1:-t i c i p a c i ó 11 , y 1 a sub región Lo reto 4 6 . O 3 % e 11 

el factor relaciones insti.tucio11ales. Como podemos observar 

en los cuadros de sub región May11as se presenta un menor 

porcentaje de coeficiente de deficiencia (29.83% y 33.3%, 

respectivama11te) más aú11 si observamos po1:· segmentos las 

instituciones públicas, encontramos las mismos resultados 

deficitarios con 20.93% y 28.52%. 

Sin eml)argo, co11t1:-asta11do co11 ot1:-as fue11tes de i11forn1ación,

selas institt1cio11es J;JÚl)licas e11 la ,nayoría de los casos 

adecúan de11tro de las políticas ce11t1.:-ales provenie11tes de la

· 
"'l 1 · Jo cual 110 existe en los

cap1l:al de la Repu) J.ca, J?Ol'." . e · 

respo11sables, la míi1i1na volt111tad de buscar alternativas de

desarroJ.J.o para J.a región Loreto. 
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A 11ivel ge11e1:-al se puede i11ducir qt1e la participación y

relaciones a nivel de p1:-ofesi.onales de manera independiente

es tambié11 1 itni tada, 
• • 

asimismo las instituciones corno

gobier11os locales, gobier11os regio11ales, organJ.smos no 

guber11ame11tales, UNAP, 01:-ga11is1nos sociales, etc. ; con cierta

regularidad participan en forma conjunta en la creación de

una co11cie11cia ambie11tal ista respecto a la utilización 

racional de J.os recursos naturales. 

Los factores "fines, objetivos y metas, y, "organización", 

a 11i vel de la región Loreto presentan las menores 

puntuaciones respecto al coeficiente de deficiencia (17.91% 

y 21.98% respectivamente). A nivel de su regiones los datos 

presentan cierta uniformj_dad, pero siempre encontramos que 

la mayor deficiencia se encuentra en la región Ramón 

Castilla (23.48%, 26,66%), 1nientras que Maynas prese11ta la 

menor de f i c i e 11 c i a ( 1 O . 9 14 % , 2 O . l 6 % ) . 

En estos factores los respo11sables n1a11ifestarán que sus 

• • • 

111s ti tuc1011es 
.., 

esta11 orientadas adecuadame11te a la 

necesidades regio11ales, que las i11stituciones se sie11ten

identificadas y comprometi.das con el desarrollo de la

región, sin emba1:-go todo esto co11stitt1yen sólo declaraciones

f J otr�as f·uentes sabemos que gran porcentaje
:orma .es, pues por 

· de instituciones y empresas 110 cue11ta11 co11 planes desarrollo

institucional, carecen de personal capacitado para definir
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co11 n1a1ror real i stno J. os obJ' et i vos, t · me-as institucionales y

articular su viabilidad de d acuer o con las metas de 

desarrollo a escala regional . 

. 3. LA UNAP Y LAS INSTITUCIONES REGIONALES EN EL DESARROLLO DE 

LA REGION LORETO 

Para describir, interpretar y analizar la participación de 

la UNAP co11ju11tame11te co11 las I11stitucio11es Regionales e11 el 

proceso del desarrollo regional de Loreto, se hace uso de 

gráficos respectivamente. (Ver Pági.nas. 223-235)

El gráfico N º 05, representa a las instituciones y/o 

empresas, segú11 régime11 de propiedad en el ámbito de la 

Región Loreto; en el cual se observa que el 51% de las 

instituci.ones son públicas, el 32% tienen régimen de 

propiedad pi�i.vada, el 17% régimen de propiedad mixto. 

El gráfico N
º

06, repl�esenta a las 
• • • 

1nst1tuc1ones 

1:-egio11ales, segú11 su actividad pri11cipal; donde se

• • • 

puede observar que en el 35% de las instituciones; su 

activi.dad principal es educativa, además se observa,

• 

] t · · d d de tu,-J·.smo, forestal, pecua1:·1a 110
que .as ac-ivi a es: L 

represe 11 t a11 
• 

ni el 5% de las 

desarrol.J.an en la Regi.ón Loreto. 

actividades que se 
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El gráfico N º 07, represe11ta las instituciones según el 

afio de funciona1niento; donde se observa que a partir de 

1 9 8 O -1 9 9 6 más del 4 5 % de las emp1:-esas l1a11 iniciado su 

fu11cio11amie11to e11 el á1nbito regional. 

El gráfico N º 08, representa las instituciones según 

profesión deJ. representante de la institución y/o 

en,presa; do11de 110s mues t 1:-a que el 3 3 % ap1:-oximadamente 

de las i11s ti tucio11es están 1:-epresentadas por 

profesores; además ol)se1:-vamos que el 18% 

aproximadamente de i11stituciones son representados por 

• • 

i11ge11J. e l:-o s 

El gráfico N º 09, representa a instituciones o empresas 

según 11úmero de prof esio11ales eg1:-esados de la UNAP, 

donde el 44% aproximadamente cuentan con al menos un 

egresado de la UNAP y el 34% co11 t1n promedio de 3 

egresados de la UNAP. 

Gráfico l\J º J.0; represe 11 ta 
• • • 

instituciones o empresas 

según facultad con 1nayor presenc1.a; el cual muestra que

el 21% son egresados de la facultad de Educación, el

14% aproximadamente son egresados de la facultad de

agronomía. Por otro lado podemos observar que el 27% de

las instituciones cuentan con egresados de facultades

que no perte11ece11 a la UNAP. 
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El gJ:-áf ico N º 11 1:·ep1:-ese11ta a • • • 111 s t J. tu c 1. 011 es 
,. 

segun 

necesidades de servicio de parte de la UNAP; donde se

observa que el 42, 1 % de las instituciones no prescinden

de 
• •

de la servJ.c10 UNAP y el 32,4% 
• • 

de servicio 

• 

asesoran11e11to e11 cua11to a la 
• • 

de experiencia 

prof esio11ales que labora11 e11 la UNAP y el 18,6

requieren de servicios de conocimientos. 

El gráfico N º 12 represe11ta las i11stituciones según 

tipos de profesional.es de preferencia; donde nos 

muestra que el 46% de las i11stitucio11es 110 tiene11 

ninguna preferencia por el tipo de profesionales; 

además podemos observar que el 11% de las instituciones 

tie11e11 prefere11cia a profesio11ales e11 el campo de la 

agro11om1a 

El gráfico N º 13, representa a las instituciones según 

Universidad de preferencia; en donde se observa que el 

55% de las instituciones p1:-ef ieren a la UNAP. 

. . ' ,,. 

El gráfico N º 14, representa a las instituciones segun

· · "'
l 1 UNAP -a el desarrollo regio11al,

opJ.n1on so Jre a . pa1. e 

doi1.de se o1Jse 1:-va que el 77, 9 % co11side1:-a a la UNAP como

necesaria e11 la co11t1:-ibució11 del desar1:-ollo regio11al ·
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El gráfico N º J.5, representa a las j_nstituciones seg6n

n1odalidad de relació11 co11 J a UNAP donde se b · . , o s e 1.:-v a que

el 47,0% de las instituciones están relacionadas con la

UNAP e11 la n1odalid.ad de capacitación y el 30 2
º 

, � 'o en

formación profesional. 

El gráfico N º 16, representa a las instituciones seg6n 

el área e11 que apoyaría11 a la UNAP; donde se observa 

que el 53, 18% de las 
• • •

1.11 s t 1. 
t tic i o 11 e s 

.... 
apoyar1an en la 

formación p1:-ofesional, el 20,1% en capacitación y el 

21,2% en asesoría. 

Complementa11do a la descripción e i11terpretación de los 

gráficos; se procedió al análisis textual referente a 

preguntas abiertas del instrumento. 

Aplicado a las instituciones y/o empresas e11 estudio: En lo 

referente a las condiciones y/o requisitos que debe reunir 

un profesio11al egresado de la UNAP en cua11to a su formació11 

profesional; manifestaron que debe tener identificación y 

capacidad de se1:-vicio; especial izació11 cientf.f ica y técnica; 

co11ocim:i.e11 to de la 1:-eal idad 1:-egional para el can1bio Y

desarrollo de la región. 

Con respecto a la pregunta sob1:-e la formación científica en

el sentido 1na te1:-ial ( ca1:-ácter de estudio Y vol tnnen del
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saber) y f orinal (actitud científica) en base a sus 

co11ocin1ie11tos y capacidad especiaJ.1' dad del egresado de la

UNAP. El 4 r.: � :J o de la muestra desconoce la formación

profesional del egresado en sus dos formas,· eJ. 30�0 opJ_na que

el egresado tie11e e11 formació11 profesional científica y

formal y el 25% opina negativamente que el egresado no está

formado adecuadame11te en su formación profesional.

En cuanto a que si la UNAP responde a los requerimientos de 

la sociedad en la formación de profesionales que contribuyan 

al desarrol.lo de la Región Loreto; un 47% así lo cree, el 

20% ma11ifiesta que regularn1ente respo11de la UNAP a tales 

requerin1ie11tos, el G!'º no c1:-ee ql1e la UNAP responde a los 

requerimientos de la sociedad y el 17% desconoce. 

De los profesio11ales egresados de la UNAP que labora11 en las 

i11stituciones y/o en1presas referidos, u11 37% demuestra 

eficiencia humanística científica y tecnológica en cuanto a 

la bósqueda de equiJ.ibrio entre la tec11ología de punta Y la 

tecnología nativa; un 10% demuestra lo contrario Y el 53% 

desconocen su desempefio profesional. 

E11 lo 1:-ef ere11te, Sl los egresados t ie11e11 
. ,, 

f ortnac1011 

profesional en J.o éti.co y moral; en el sentido del deber Y

reaJ_izar bien las cosas, sentido de autodignidad, etc.; un

41% respondió afi1:-mati.vamente Y el 12% respondieron 

negativame11te; el 4 7 % desco11oce.
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A la pregu11ta; si la UNAP está for1nando profesionales cómo 

agentes de desarrollo regional; con actitud de insertarse en 

la sociedad y cótno fueJ:-za de canlbio, un 35% respondieron que 

sí, el 16% cree que no y el 49% desconoce. 

E11 cua11do a la fo1:-mació11 l1un-ta11ística impartida en la UNAP, 

si genera en el profesional una conciencia social, acorde 

con los problemas sociales existentes en la región; un 35%

opinaron que sí, el 16% opinaron que no y el 49% no opinan. 

De la personalidad de la UNAP en la región, en los aspectos 

del saber, la cultura, la e11se11anza y la 
• • 

consistencia 

i11terna en la participació11 con la comu11idad universitaria 

un 26% cree que debe mejorar, el 12% que es deficiente y el 

62% desco11oce. 

Co11 el propósito de tomar n1edidas correctivas y que la UNAP, 

asun1a un rol protagó11ico e11 el desarrollo de la Región 

Loreto, los representantes de las instituciones; recomiendan 

y sugieren: 

Que califique y seleccione mejor a sus profesores. 

Que replantee y reestructure y actualice st1 currículum. 

Que se potenci.alice la capacidad y pa1:-ticipaci6n del 

estudia11tado. 

Que 
· 

J la preparació11 científica y
se meJ 01:-e y e .eve 

tecnoJ.ógica de J.os docentes.

Que se i.nserte en eJ. desarrollo regional Y nacional.
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Asesoría a la poblacj_ón rural en sus actividades. 

Mayor información de valores morales. 

Promove1� la agroindustria en la región. 

Evaluación de facultades para luego crear otras. 

Co11solidar la relació11 u11iversidad - Empresa. 

Control de productividad de docentes y personal 

adn1i11istrati vo. 

Pi-omover co11ve111os locales, nacionales e 

i11ter11acio11ales. 

Capacitar a los docentes en estrategias tecnológicas 

educativas. 

Crear carreras técnicas de mando medio. 

• • 

Descentralizar facultades por provincias. 

Elaborar un plan de mediano plazo. 

Que en todas las facultades se impartan asignaturas de 

' . .,,. ' 

formulación de proyectos de inversion . 

.,. . 

Atención a los grupos etnicos. 



CAPÍTULO VI 

ESTRATEGIA DE LA UNAP Y LAS INSTITUCIONES O EMPRESAS EN EL 

CONTEXTO REGIONAL DE LORETO 

6.1. ESTRATEGIA DE LA UNAP 

Partie11do de las 
• • 

1:-ev1s1011es efectuadas, se consideró 

factilJle aproximar a co11ceptualizar la Universidad de la 

Amazonia que, au11que 110 pueda ser realizada inmediatamente, 

es u1:-ge11te y 11ecesario co11tar co11 u11 ideal, es deci1:- contar 

co11 una meta por alcanzar. 

I11te11 ta1:· co11cep t ua liza J:- la U11 iveJ:-s idad de 1 a Atnazonía 

Peruana es tratar de defi11i1:- su identidad, que de por sí es 

un proceso ardl10, co1ni;)lejo, i11acabable, por st1 l1istoricidad, 

inagotable po1:- st1 pJ:-ofu11didad pero definitivo por su 

11ecesidad. 

Esta · ·,, de]Je e11te11ae1:-se de validez provisio11al e11
a J;)rox J. ma e J. 011 

sus fo1:-mas, peJ:-o def:i.11itiva e11 S\.l 11att.1raleza o razón de ser·

S f d b visadas replanteadas, conforme se
1 us :01:-mas e e11 se1:- re .. e e .  ' 
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di11a1nice la sociedad y la Ilealidad Amazói1ica ,,. 
asJ. como se 

modifique los ava11ces de la cie11c1·a t J 
,,. y ·ecno_og1a. Debe ser

e11te11dida ta1nbié11 de carácte1:- a11ticipatorio, pues su rol es
• • • 

permitirnos 01:-ganJ_zar por adelantado la estructura misma,

las estrategias y J.as experiencias. 

La Universidad Nacj_onal de la Amazonia Peruana, a sus 36 

afias de existencia debe constituirse en una instancia que 

está en condici.ones de cumplir con una propuesta de 

desa1:-rollo tecnológico y cie11tíf ico para la región. Debe ser 

la conciencia esclarecedora crítica y creativa de la 

realidad para forjar su transformación hacia el desarrollo 

integral y lJie11estar del ho�Jre y de la sociedad amazónica, 

la que co11 su lJiodiversidad ofrece 1núltiples posibilidades. 

La UNAP, con10 age11te c1e can1bio debe crear en la juve11tud una 

auté11tica 
• • 

conc J.e11c ia social sustentada en el deber, 

autodiscipl.ina, respeto a las leyes, a la autoridad y a la 

dignidad de la persona; así como valoración de la Amazonia 

y sus 1:-ecursos naturales. 

L,a U1'1AP, como co11cie11cia de 11uestra sociedad debe basarse ei1

•
• 

el conocimie11to de la realidad 1:-egio11al, e11 su l11storia, en

· 
cuJ.tu1-_aJ.es, artísticas, técnico-cj_entífico,

sus expresJ.ones 

etc; d.011de la f 01:-1nació11 científica sea el recurso necesario

paJ:-a ga11ar espacJ.o y 
comJ?etetividad, con capacidad de 
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11i veles }' ef icie11c ia .,, . 

optJ.tnos e11 el 1na11ejo de 11uestros

propios recursos y e11 J.a transferencia e incorporación de

los ava11ces tec11ológicos cotno J-esuJ t d d ] f - . - a o e . es ·uerzo y 

dedicaci611 a J.a invest1.gacj_6n. 

La UNAP de11tJ:-o del tnarco constitucio11al, se define como la 

i11stituci611 cie11tífico-educativa al servicio de la comunidad 

e 11 1 a c ti a 1 es t á i 11 n1e J:-s a ; l? e 1:-s i g u e los s i g u i e 11 tes ob j e t i vos : 

a .

b. 

Co11servar, acrece11tar y tra11smitir la cultura 

t111iveJ:-sal, co11 se11tido crítico y creativo afirmando 

prefere11te1ne11te los valores 11acio11ales y regionales. 

Realizar la i11vestigació11 l1un1a11ista, 

tec11ológica y f ome11ta1:- la 

a1:-tística. 

. .,, 

creac1011 

cie11tíf ica y 

i11telectual y 

c. FoJ:-maJ:- 1J1:-ofesio11ales co11 excele11cia académica; e11

estrecl1a relaci611 con las necesidades regionales, 

desarJ:-olla11do valo1:-es éticos }' morales, amplio se11tido 

de 3:-espo11salJilidad, solida1:-idad y te11eI· la formaci611 

para servi.1:- como i.nstrumento de integración regional. 

• • 

Para aJ.canzar estos olJjetivos la UNAP debe co11st1tuirse en:

a. ]·.ae11 t J'.dad P. J:-op i a e inédita, co11Una U11iver:·sidad co11 

p la 11 te ami e 11 to o 1:-i g i 11 a l respetuosa de 11orn1as y 
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dispositivos legales, Sll1 
• • 

VlCJ.OS nl 
• • 

VleJOS l1ábi tos 

do11de se practique docencia con decencia; pluralismo y

l1umanismo; donde se desarrolle la conciencia racional '

c r í tic a )' c 1:-e a t i va . U11 a id e11 t i dad i nd is cut i b 1 e y

reflejada en el actuar de sus docentes, estudiantes y

trabajadores adn1i11is trati vos, cada u110 con un perfil

definido ql1e le pern1ita 1na11te11erse acorde con los

ava11ces de la cie11cia y tec11ología así como u11 11i vel de

e f i c i e 11 c i a . 

b. Una Universidad con excelencia académica generadora de

c .

age11tes de camlJios; es decir, formadora de l1ombres y 

mujeres co11scie11tes de sí n1isn10 y del l1ombre en 

ge11eral, co11scie11te del medio e11 que vive y conocedor 

de su l1istoria. Formadora de profesionales capaces de 

actua1:- co11 eficie11cia cie11tífica, tecnológica y co11 

actitud 
,,. . 

] et i co-mo1:-a .. i11discutible. Fo1:-madora de 

ge 11 e 1:-a c i o 11 es e o 11 c o 11 c i e 11 c i a 11 a c i o 11 a 1 , capaces de 

utilizar dj_alécti.camente la tecnología de punta y la 

tecnología nativa, no para repetirla, si.no para crecer 

dentro de su tradición viva y nacio11al. 

U11a U11iversidad l1uma11ista que aprovecl1a11do al máxin10 la

· 'd d J j_nteligencj_a humana oriente lacrea.ti vJ. a y .a 

actividad cie11tífica y educativa l1acia la solució11 de

] 1 ] foJ:-J· a11do la paz y el bie11estar del.os p1:-o J .emas, 

l1omlJJ:-e amazó11ico. 
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U11a U11ive1:-sidad fu1 · J - 1c1ona., previsora y transformadora,

ello itnpl ica que su estJ:-uctura, programas, perfiles,

estrategias y 
• 

acc1011es estén adaptados 

la sociedad, 

a las 

modificacio11es que sufre 

an1bie11te, la 
• • 

CJ.e11c1a y la 

el medio 

tecnología. Ello 

tan1bié11 ser u11 n1odelo de desarrollo cuyo reto sea la 

realidad )' su respuesta, la solución urge11te a los 

problen1as que afecta al l1ombre y al medio ambiente 

.,. . 

amazo11J.co. 

U11a U11i ve1:-sidad cuyo poder 
.,, . 

max1mo sea el saber, la 

ciencia y la creatividad y su razón de ser el 

estudiante y la sociedad amazónica a la que se debe. 

No es concebible el desarrollo de la Región Loreto sin la 

aplicación de un pJ.an educativo regional integral para todos 

los niveles; el mismo que considere el establecimiento de 

bases sólidas para la aplicación de llna buena formación 

básica en matemática, físico-química, cj_encias naturales y

la adecuada formación pa1:-a que de manera temprana la nifiez 

y la j uve11tud desarrolle11 l111 adecuado co11oci1nie11to de su

l.,, · 
f 'l't 1 

hábitat; así como uha formacion humanista que :ac1 1 e a

inserció11 a las detnás ratnas d;el saber, y los l1abilite para

asimiJ.ar sj.n resistenci.as los 11uevos conocimientos Y avances 

de la cie11cia; de 1na11era que los j óve11es al llegar a la

univeJ:-sidad 
.,. 

este11 bi.e11 l1abi tl1ados al ejercicio del



a11álisis, -
. r azo11a1nie11to y ,,, t 

. s J.11 - e s 1 s ; para afrontar 

problen1áticas con1plej as co11 1nucl10 po1:- resol ver; amparados
•

s1en1p1:-e e11 Sll foJ:-n1ació11 creativa. 

Exister1 po1:- otro lado vieJ· os bl ,.. · pro .emas aun sin resolver,

como la política salarial del magisterio; lo que hace que

a11ualtne11te se 1)1:-odt1zca u11a descapitalizació11 del personal

n1ás calificado de las filas 1nagisteriales l1acia otros

sectores de l�t economía del país. 

Dada la i1nporta11cia del tema educativo; es preciso la 

participación de los diversos sectores de la administración 

póblica, de los sectores no gubernamentales y representantes 

de la est1:-uctura social organizada. 

E11 este sentido, la UNAP debie1:-a co1nprorneterse 

institucio11aln1e11te e11 po11e1:- e11 operació11 las siguie11tes 

tareas ESTRATEGICAS: 

Articular a J.a UNAP co11 J.as 11ecesi.dades del desarrollo del

país a nivel local, 1:-egio11al y 11acional. Ello implica que

las U11iversidades se ar:-ticulen como u11 sistema. De esta

forma se pod1:-á 1:-ea l i z a1:-

responsabil.idades e11 la 

u11a distribución de la 

. ,.. 

f orn1ac1011 prof esio11al, 

· 
t 

· · ,.. 
d J lo tec11ológico y cul tt1ral, de cada

J.nves - J.gacJ.011, esa1:-1:-o .. 

una de las U11iversidades e11 su ámbito territorial Y área de

inf lue11cia. 
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Establecer Ul1 progratna de especialización y 

con1ple1ne11taJ:iedad productiva regio11al, asimismo establecer

progran1as sociales J:eSJ?ectivos e11 los ámlJitos regionales. De

es ta n1a11era podJ:-e1nos ref 0J:-mula1: las especialidades a nivel

de los perfiles profesio11ales, reelaborar los planes de

estudios, los p1:-01,ectos de investigación y la difusión

cultural. 

Ai-ticular a la UNAP sectorialme11te con los 01:-ganismos del 

Estado y de las I11stituciones de la Sociedad Civil, para 

lograr una participación conjunta en los Programas y 

Pro1rectos de desa1:-rollo de Loreto. E11 cada uno de los 

sectores y subsectores de la actividad económica regional, 

haciendo uso de J.a j_nformación disponible deberá disefiarse 

u11 Programa de I11stalació11 de Laboratorios, I11stitutos y 

Centros de I11vesti.gación, para que asuman la tarea de la 

Investigación Tecnológica. 

Repotenciar a la UNAP desregula11do la 11or1nati vidad que 

•

restringe su capacidad de generar sus propios recursos, que 

-deben ser canaJ.1.zados para mejorar su infraestructura y los

sueldos de los docentes y perso11al adn1i11istrati vo. La UNAP

debe tener la pi:-ioridad para la realización de estudios Y

E•stado, de esta manera trasladar proyectos de i11versió11 del -

] · · d d de la n1isma forma los programasrecu1:-sos a .a UnJ.ve1:-s1 a ; 

y proyectos de caráctei:- soci.aJ .. 



• 
ast11n1r la tarea d 1 b e e a 01:-ar las propuestas

sobre los p1:-obl ema s 1:-egio11al es de acuerdo a su 

especial i zació11, de tal forma que el b · go 1.erno I,ocal y 

Regio11al t e11ga11 t111a 

serias y viables. 

. . .,. 
p r ov J. s 1. o 11 de 

ALGUNOS PROYECTOS PRIORITARIOS 

estudios y propuestas 

A1:boretum 11 El I·Itla)'O". - Como u11a valiosa 1nuestra de los que 

fuero11 los bosques de la Cue11ca del Río Nanay; desde el 

pu11to de vista cie11tífico botá11ico, biológico, de ma11ejo de 

la diversidad de las especies de flora y fauna, de las 

interrelacio11es suelo, vegetació11, clima-y humedad relativa 

atmosférica ; asi como escenario natural para mediciones de 

la evolución cinética de la Biomasa. 

Agrofo1:-este1:-í.a. - Como respuesta del l1ombre amazónico e11 el 

proceso de rescatar J.os principios naturales de la 

sos te 11 i l) i 1 id ad de J. os recursos . 

Piscigranjas Complementarias Con el ma11ej o de otras 

especies, opció11 e11 que la U11i ve1:-sidad por· su pote11cial de 

especialistas, puede contribuir con el establecimiento de 

algunas pozas de i11vestigació11 y producció11 de alime11tos 

ictiológicos en J.as propias comunidades a través de trabajos 

participativos co11 doce11tes, ca1npesi11os Y estudia11tes · 



zoo e ria de J:-o s

. ,, . 

Vivero Amazo111co 

Plantas Medicinal.es

Suelos

Productos I11dust1:-ial.es

Educació11 Ecológica y An1bie11tal 

Educación Bilingüe, etc. 

6.2. ESTRATEGIA DE LAS INSTITUCIONES REGIONALES O EMPRESAS 

Las instituciones regionales, constituyen parte importante

de la estructura 

• • • 

1nst1 tuc1011es l)ll s ca11 

. ,, . 

soc10-econom1ca 

pern1a11e11teme11te 

auténtica con el desarrollo. 

regional. Como 

su identidad mas

La crisis eco11ómica del paí s l1a afectado por igual a todas 

las i11stitl1cio11es o en,J;>J:-esas ; si11 en1bargo, las i11stituciones

o empresas de la Regió11 JJoreto se l1a11 visto n1ás limitados

por su ubicación geográfica, s j. stema de artj.culación, etc; 

lo que evidencia mayores reque1:-irnie11tos para lograr u11a 

adecuada estabilj.zación institucional. 

La In stitucj.ón o Emp1:-esa es aquella que está constituida

lega J.me11te, · sta a todas las regularizaciones
o se aJ u. -

impuestos por el Estado. Lo cual sugie1:-e que una empresa

moderna encuentra acogida para emprender sus actividades en

un Estado 1noder11izado, e11 1)a1:-ticular e11 lo refere11te a 8l1

legislació11. 
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E1np1:-esa, po1:- otro lado •

1:-equ1ere de la 

gestió11 de profes io11al es altamente capacitados 

actualizados co11 las 11l1evas co11cepcio11es de desarrollo,

quie11es co11 ple11a ton1a de co11oci1nie11to y conciencia estén en

co11dicio11es de po11er e11 1na1:-cl1a el desa1:-rollo armó11ico e

i11tegral de la Regió11 Lo1:-eto. 

Las I11stitucio11es o Empresas deben asumir las siguientes 

respo11sabilidades para el desarrollo. 

Lograr u11a solidez i.nstitucional 

Te11er visió11 de largo plazo 

Partici.par e11 política 

a 

• • • 

111 s t 1 t ll c 1 o 11 e s . 

la comu11idad y 

Propug11ar u11a cu l t ll 1:-a de éxito. 

tralJaj ar e11 sus 

P1.:-on1ovei:· la i1111ovació11 de11t1:-o de 11l.1estras i11stituciones 

o empresas.

Promover u11 me1:-cado abierto de capitales. 

B t 1 · dades de 1· 11versión e11 el desarrollouscar opor ·u1 1 e 

,. 

autososter1ido de la an1azo111.a. 

Una estrategia para el desarrollo, que comprende: 

J.) Asu1nir co11 l'.·espo11sabilidad, la conservació11 Y adecuada

explotació11 de 

,. . 

amazo11J.ca. 

. ,. 

J ,-ecu1:-sos naturales de la reg1011
.OS .1. 
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El Es taclo debe comba t iJ:- J e - . o 1:- J. 9 en de J. as p r 1· n c i' p 1 _ a es 

an1e11azas: Pol)1:-e za, 1na rg i11al idad, ' . ig1101:-anc1a, 

i11f 01:-n1a 1 idad. 

ca - a . J. za oras del desarrollo Las ONG debe11 se1:- las t J · 
a 

autososte11ible. 

4) La emp1:-esa p1:-ivada ")' los en1presarios deben asumir la 

respo11sabi 1 idad de 
• 

Jugar u11 papel 

desarrollo de la regj_ón Loreto. 

' . 
pr1nc1_pal en el 

Para cumplir con J.os olJjetivos, estrategias y políticas del 

desarrollo integral, 
• a1::-n10111co y suste11table de la Región 

Loreto se l1ace necesarj.o dos condicj_ones 

La 
•

p 1::-1 n1e r a co11d:i.ció11, la de un Estado 

representativo y eficie11te que permita a los mercados fij ar

la escasez 1:-elativa de los lJie11es, que evite subsidiar a 

ciertos secto1::-es eco11ó1nicos y así. evite11 distorsio11es en el 

mercado. Que permita a la I11stitució11 o Empresa Privada 

prosperar e11 1 ilJe1:-tad. 

La segu11da co11dic:i.ó11, decisio11es respo11sables e11 todos los

nJ. J d J · dad Edt1cac:i.ó11 y Capacitació11 para el
.. ve .. es e .a socJ.e 

• • 

desarrollo; fo1ne11ta1:- la pa1:-ticipació11 de las Inst1tt1c1ones

o Empresas y/o
• • 

o rg a 111 z a c J. o 11 es sociales en progran1as de



. . .,. 

eJ eclICJ.011 local 

específicos. 

)' 
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1:-egio11al a t1:-avés de proyectos 

Los programas prioritarios deberían ser los siguientes: 

Programa de manejo de cuencas y conservación de suelos 

Progra1na de salud an1bie11tal 

Programa de educación y capacitación 

Programa de fortaJ.ecimiento de organismos claves del 

secto1:- público 

Programa de ordenamiento del territorio y de la 

població11 

Programa de apoyo a los pueblos indígenas 

Programa de agricultura y agro i 11d u s tri a 

• 

Programa de t'l.1rismo }' artesania 

Progra1na de fome11to de tecnologías 1 i1npias. 



CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES: 

E11 base al a11ál isis e i11terpretació11 de los resultados, 

arribaron a l.as siguientes conclusiones 

se 

7.1.1. Históri.came11te la 
. ,, 

J:eg 1011 Lore to, optó poI:- u11 

modelo de desarrollo extractivo-mercantíl, que alentó las 

prácticas dep1:edatorias de sus 1:-ecursos, al misn10 tien1po que 

limitó el desarrollo de su estructura productiva. Hoy 

nuestras acti.vi.dades económicas se encuentran estancadas: 

U11a agricultura tradicio11al co11 baja productividad co11 

escasos eslal)o11amientos co11 los pequeños agricultores y el 

secto1: pecuario; l111a act ivic1ad i11dus trial frágil y poco 

competitiva; una activi.dad comercial y de servicios pujante

pero de crecimiento desorde11ado, que 110 l1a podido estal)lecer 

las 
. . .,, 

SJ.ne1::-gJ.as n1as d d ]os otros a ecua as con 

,, . 

econ.otnJ.cos, s 0JJ1::-e te 1::-c i a.1::-i z ar1d.o la fuerza de 

sectores 

trabajo 
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regional; activi.dades como la pesca tradicional en crisis y

el tt1risn10 si11 J;:>la11 de desa1:-1:-ollo estratégicó, te1.-mina por

con1po11er el ct.1ad1:-o de u11a eco11on1ía cada vez más artificial

y enfeudada a los factores exógenos, sin una posibilidad más

firme de e11cuadrarse en un horizonte de futuro donde J .as 

fuerzas sociales, políticas y
; . e co11omJ. cas concerten para 

c o 11 s t ru i i- lll1 n1odelo de desarrollo que exprese sus 

posibilidades de desarrollo integral, ; . 

armon1.co y

st1ste11table, t111 desar1.:-ollo at1ténticamente "desde adentro" e11 

la exp1.:-esió11 co11ocida de Os\•1aldo Sunk:el. 

Una sociedad cada vez mas deprimida, cuya heterogéneidad 

estructural ha generado m6ltiples brechas sociales y

culturales, fue1.:-tes deseq,.1ilibrios espaciales internos, pero 

cuya diversidad bien pudi.era aprovecharse para producir la 

suficiente masa crítica requerida para condicionar el 

desarrollo regional. 

A estas 
• 

a11 te 1:-1.ore s se suma en la actual coyuntura de 

· · 
1 Ecuador la creación del CETICOS-

negocJ.ac1011es co11 e · ,

I_Joreto32, espacio de eco11on1ía abierta a nivel comercial,

· · · qlte cr.ea1:-á más brecl1as en la débil
productivo y de servJ.c1.os 

. . ; 

actividad económi.ca de la región, toda vez se constituira en

32 CEl'JCOS-JJorcto Centro ele Exportación, ·rransfonnación, Industria, Cotncrcializaci(H� Y . ' ¡ 1998 ¡Jor el Congreso de la Republrca.
Servicios. IJcy No 26953. pro1nulgacla el 21 de n1ayo e e 
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u11 espacio de abierta competencia donde 1 as ventajas
• 

comparativas pudi.eran dar J.ugar a du111pi' 11g y un incremento

del contrabando que te-m· i 1nar1a por hacer colapsar la
, . 

economia reg1011al. 

7.1.2 I..1a UNAP, con10 i11stitt1ció11 orientada a la formación 

de cuadros profesio11ales y propulsora de la ciencia, cultura 

y arte , ft1e ca 1 i f i cada en un 11i vel regular de Operació11 

In s ti tu c i o 11 a 1 ( C oe f i ciente de De f i c i e 11 c i a de 6 2 , 3 3 % ) , 1 o 

cual puede i11terp1:-etarse como que en las percepciones de las 

auto1:-idades, prof esio11ales, técnicos ·y en general la 

en1pleocracia de las i11s ti tuciones regionales el 

cumpl in1ie 11to de su rol 110 es el mejor. 

El perfil obtenido dice por sí solo que la situación de la 

U1'1AP al igual que todas las universidades estatales del país 

no escapa al impacto de las crisis nacional, pero debemos 

suponer que esta tiene correspondencia con la propia 

situació11 i11terna de la u11iversidad, a pesar de existir 

esfuerzos de la co1nu11idad u11iversitaria e11 general, la cual 

no l1a podido producir u11 aggio11a1:-1nie11 to de su proyecto

institucional, pe1:-f ila11do mej 01:- el rol de liderazgo para el

. , 

desarrollo que le corresponde en la region.

De ot1:-o lado se puede co11cluir tambié11 en que cada una de

está co11formada por factores, los las á1:-eas es tt1diadas 
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• 

n1J.sn1os qtle alca11za1.:-011 va] - ·.,. __ 01.acJ.011 c1ifere11te del Coeficiente

de de f i c i e 11 c i a . 

Los resultados se presentan ordenando los f t . - ac ores por sub 

áreas de actuació11 i11stitucJ·_o11al, ,, segu11 coef icie11te de

def icie11cia con10 S011: Difusió11 Cultural(67.99 % ), 

Investigació11 (64.13% ), Enseflanza(5 9,85% ) y Administración 

(5 9,83% ), que ub1_ca los 11udos críticos en estos rubros que 

co11stitu)re11 el 91.:-ueso de la actividad universitaria. 

7.1.3 I.Jas i11stitucio11es y/o empresas ubicadas e11 el 

áml)i to de la 
. ,, 

1-egJ_o11 Lo1.:-eto e11 ct1anto sus actividades 

operativas que reaJ_iza11, tiene un promedio de coeficiente de 

defi_cie11cia de 37%.

Cada uno de estos factores alcanzaron valoración diferente: 

maquinar1.as, equipos y materiales 62,25% de coeficiente de 

def icie11cia, recursos humanos, 41,89 %; lineamientos de 

política y estrategia 41,32% ; participación en el desarrollo

regional 38,61%; relaciones intra e inter institucionales,

37, 84; 1.nfraestructura 30,60%; organización 21,98% Y fines,

ol)jetivos y rnetas 17, 91%. Ol)se1.:-va11do estos i11dicadores se

afirma11 que de11t1.:-o de un nuevo contexto de política moderna,

la t · · ·.,, 
d J as i11stitt1cio11es regio11ales 110 so11

. p a J.:- - J. c J. J;) a c J_ o 11 e . 

óptimas para logra J.:- el desarJ.:-ollo i11tegral, 

sustentable de la regi.611 Loreto.

,, . 

armo111co y



252 

J)e11 t 1:-0 de tll1 11uevo e11f oque, resuJ.ta importante, la 

repote11c ial i zac :i.ó11 de la tec11ología; la misma que nos

permite superar progresiva1nente las prácticas extractivas y

generar valor ag1:-egado, en el marco de un desarrollo

sustentable de la región Loreto. 

7.1.4 La U1'1AP, 
•

conJuntamente con las instituciones

regionales está afectada por una desconexión de su entorno 

l1istórico socio ct1ltural, eco11ómico y ecológico en lo que se 

1:-efiere a: i.nvestigación, difusión cultural, formación 

profesio11al, 
. ,., 

ge11e1:-ac 1011 de 

tecnológico )' prestación de 

regional y nacional. 

e1npleo, 

• • 

serv1cJ.OS 

repote11ciamiento 

a la comunidad 

7.1.5. La estrategia de desarrollo integral, 
,,. . 

armo111ca y

sus te11 tal)le es u11 p1:-oceso au11 incipie11te en el espacio

geográfico y poli.tico co11stituido por la 1:-egión amazónica de

Loreto, toda vez el 11i vel de articulación de las 

instituciones es débil, los mecanismos de participación de

1 bl 
· ,., · f · 

· 
t s y se ca .. -ece de 1 a vol ur1tad

a p o a c J. o 11 J. 11 su : 1 c 1 e 11 - e , _._ 

los dl·ve1:-sos actores sociales polítj_ca para concertar entre 

y políticos. 

7.1.6. visió11 de futuro pa1:-a la
. ,, 

reg1011 implicará u11

· .... de ciudad que relacione
esfuerzo por co11struir una v1s1on

adecuadamente sus recursos naturales, su capital humano Y la
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posibilidad de establecer áreas eco11o�mi'cas q t 1 ue respe -e11 as 

pecul aJ:-idade s pl:-Odl1 c ti vas, de 

comercialización. 

• • 

serv1.c1os y de 

7.1.7. La preeminencia del mercado por sobre el Estado, 

propia de las te11de11cias l1egemónicas impuestas a partir de 

la globalizaci611, 110 11iega la e11or1ne importa11cia de las 

insta11cias guber11ati vas locales e i11termedias, respecto a su 

posibilidad de co11vocatoria cívica, de establecer los marcos 

11ormati vos y 1neca111sn1os institucionales para la toma de 

decisiones co11duce11te a diseñar, gestionar y evaluar un plan 

integral de desa1:-rollo pa1:-a la regj_ón Loreto. 

7. 2 REC01,1ENDACIONES: 

7.2.l. Que J.a UNAP conjuntamente con las instituciones, 

empresas y organizaciones sociales genere todo un movimiento

orientado a la elaboración de un plan de desarrollo

integral, armónico y sustentable en la que se exprese los

consensos, para l1acer viable el desarrollo de la regió11

L,oreto. 

7. 2. 2. Con el p1:-opósito de co11verger esfl1erzos para promover

' . 

el desa1::-rol lo, es conve11ie11te 01:-ganizar: Foros, seminarJ.os-

mediante los cuales se
talleres, eve11tos públicos, etc. ,

llegue a co11sensos la 
� . 

problen1at1ca regio11al, 
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prioridades de ate 11 c i { 011 , • • expeJ:-1enc1.as y propuestas, as J.

con10 se se11s ibil ice a la 
. . ,. 

op1.n1on pública sobre la 
• • 

importancia de partici.par e11 Jas poli"t-1'ca d d - _ . s e esarrollo 

regio11al. 

7.2.3. Con la participación de las más altas autoridades del 

• • 

eJecutivo y legi.slativo, buscando la participación de 

organismos multilaterales y bilaterales de cooperación 

técnica internacional y recogiendo los aportes calificados 

de la sociedad regio11al, constituir una 
. . ,. 

COffilSlOD

representativa que en un plazo adecuado, formule y proponga 

un plan de desarrollo integral, armónico y sustentable de la 

Regió11 Loreto. 

7.2.4. Teniendo en cuenta el nivel de deficiencia 

alca11zado por la U11iversidad Nacio11al de la Amazo11ía Perl1ana 

a través del Diagnóstico Operacional, es urgente que las

autoridades u11iveJ:-sitarias, co11scientes de la importa11cia

. . ... 

que tie11e el ma11ej o respo11sable, 1101nbre11 una comision para

formular y proponer un Plan de Desarrollo Institucional para

orientar su di11ámica en los campos que lo S011 propJ.OS.

FoJ.:-rnació11 pl:-ofesio11al, i11vestigació11 y la difusión cultural

. . ... 

en el 1narco de la co11ceptual1zac1011 de u11a Universidad 

I-iumanista, Cie11tífica y Forn1adora de profesio11ales; con

conciencia críti.ca y creadora. 
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7.2.5. La d'f
,., 

'J e J. : J. C J . . situaci.611 geográfica de la . ,., region 

LoJ:-eto, a1nerita u11a legislació11 especial que p1::-omueva el 

desarrollo industrial y tecnológi.co de la región para lograr

t111a solidez 
• • • 

J. n s t 1 tu c J. o 11 a J. , C011
. . ,., 

VlS J.011 de largo plazo y

buscar oportu11idades de 
. . ,., 

111vers1on en el desarrollo 

autosostenido de la 
. ,., 

reg1011 Loreto; Ley respecto a la 

participació11 adect1ada e11 la re11ta que produce la 

explotació11 de recursos 11aturales, Ley pa1::-a alentar el 

comercio, turismo e industrj_alización de la región, etc. 

7.2.6. La U1'1AP y las I11stituciones Regionales; deberán 

constituir a las oficinas de Planificación en órganos de 

asesoramiento, con acceso a sus instancias de decisión; las 

que proveerá11 de criterios técnicos sobre determinación de 

objetivos, políticas y metas j_nstitucionales que coadyuven 

al desarrollo integra]., armónico y sustentable de la región 

Loreto. Acompafiar las funciones que se asigne al Sistema de 

Planificación con los recursos necesarj_os que les permitan 

cumplirlas. 

En este sentido, consideratnos que la UNAP tiene que

ple11ame11te co11scie11te de sus obligacio11es para C011 

desarrollo 1::-eg i 011al de 

fortnación de u11a 

JJ01:-eto; 

• • 

se 

con e 1 e11c ia 

espera que asun1a 

l1is tórica e11 

ser 

el 

la 

las 

· · d d de 11ues_ tJ-.o desarrollo ,, la creació11 de 
responsalJilJ. a es J 

d. · se l1aga 1.-eali.dad este desarrollo.
co11 1.c1011es paJ:-a que 
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