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PRESENTACION 

El Seminario-Taller "Biodiversidad y Desarrollo Sostenible de la Amazonia en una 
Economia de Mercado", fuie iniciativa de las instituciones de investigacin v promoci6n 
del desarrollo operando en Pucallpa: Gobierno Regional de Ucayali, INIA, IVITA, 
FUNDEAGRO N CE&DAP. El evento se realizO en el marco del Provecto Sisternas 
Amaz6nicos Sostenibles que ejecutan IVITA y FUNDEAGRO con el apoyo economico 
del CIID. Adicionalmente se contL) con el financiamiento v el auspicio ie importantes 
entidades de cooperaciOn intemacional como USAID, Fondo Per6i-CanadA, GTZ, 
Secretaria Pro-Tempore del Tratado de Co peraciOn Arnazonica v PROCITROPICOS. 

La concurrencia de estas institociones para el propsito del serninario-taller, es una 
evidencia de la importancia actual de los temas tratados por expertos invitados, 
comentaristas v participantes. Con base en la informaci~n de las conferencias v las 
respectivas discuciones se realiz el taller de trabajo que elaboro una viqi(n a 1(1 anos de 
loque deberia ser la Regi(n Ucavali en cuanto a desarrollo econOmnico, conservaci6n de 
recursos naturales yeq1uidad social, iientificAnioselosproblemas,\elaborindose ileas
propuesta. 

Participaron en el evento 95 representantes die 10 entitiades p6blicas de inves-tigacin, 
7 universidades regionales y extranjeras, 9 empresas privadas, 4 gremios v asociaciones, 
5 empresas periodisticas, 8 fundaciones v ONGs, y 9 organismos de cooperaci6n 
intemacional. 

Este documento memoria se publica v distribuve tres rne,,es despues de ocurrido el 
evento, luego de Una edici6n menor, en el convencirniento tie que _saporteen contenido 
conceptual debe Ilegar oportunarnente a los lideres (politicos, dirigentc., funcionarios, 
empresarios, p rofesores, ...) , entidades (Gobierno, gremios v asociaciones, fundaciones 
v ONGs, universidades, ...) interesados en el desarrol lo v la protecci6n de los rec, rsos 
naturales de la Amazonia. 

Comit6 Organizador del Seminario-Tailer 

Jos6 M. Toledo
 
Alfredo Riesco
 
Enrique La Hoz
 
Hugo Villachica
 

Miguel Ara
 

Vo 



PREFACIO
 

La Reuni6n Cumbre de Rio, organizada por las Naciones Unidas en 1992, defini6 una 
nueva agenda para el desarrollo de las naciones, en el entendimiento de que varios de 
los paradigmas utilizados en el pasado no eran condtlcentes a la sostenibilidad del 
planeta. La situaci6n actual de excesos tie consumo en los paiwe, desa rrollados, por Lin 
lado, y de serias deficiencias v pobreza en o0,pa ses en de.,arrollo, por otro, exigen un 
replanteamiento de los patrones de uItilizaci(l de lo, recursos naturales para el 
desarrollo. 

El nuevo paradigma del desarrollo sostenible requiere de la busqieda del crecimiento 
econCmico con equidad y conservacitn tie los recursos nattlirale-,, de nanera que no se 
comprornetan los recu rsos de laS Siguientes generacione,. 

La Amazonia, dentro de este contexto, juega tin papel vital en el mundo comO fuente de 
biodiversidad, minerales, energia, tierras, agua,, reciclaje de nutriente,, vcc*mo sostn 
de !Lipoblacimn. En el caso de pai,es pobres como Per6I, adqILliere .,inguilar relevancia. 
Sin embargo, dada la fragilidad del este ecoistema, , Li_reqtierc tie tin Cuid(1doso 
maneo, el Cual debe ,er prodLucto del conoci miento Lutctono YLie 1a investigaci)n de 
n tievas aI temativas,, dado que muICho del conoci rniento generado p rotrs ecosistemas 
no p uedeser e xtra poladoa IaAmazon ia. Iorotro ladt . d che cvita r, a la rex periencias
orientadas por obLeti e de,,arrollo a corto plazo incongruentes oi el desarrollo 
sostenible. 

La revision de experiencias p.,adas y en marcha debe s',ervir par, identificar posibles
aiternativas a ,,egtliro in'etigar. En ci campo agrotci rio v foresta l, d,,de hatceva rites 
aios se ha venido eperimentando en la !ti)steda d 'Sitema, v practicas que scan 
conducentes a incrementod ticprodLoctiVidaod, ingre-),emlio y'Viute preerven el medio 
ambiente. Ese ha sid eicas. de Las inve.t igacione, en ,,tema, agro,ilvopastoriles y
agroforesta les. ConsiIdra hie progreo .,eha log ratio ta mllbn en licato de la investigaci6n 
en frutales nativos, past ra ,tropicale, "vprocea miento tie prodttto , amaz6nicos. Sin 
embargo, a pesar tiel irmpacto logrado ell Ill adIopcit In de a(l( u, tie eto componentes 
tecnolOgicos, el im pacto ha siti relativamente limitado. 

Se ha argtimentado t lte los factors exogett. a I', mercitos, 5,rvicios,tillt-,I t pii titha,
etc.) han sido la cau - principal de Ia,I taide ipnpitt. l'or ot r lado, tambin se 
argo menta qoe el enfoqUe di,".,rr tm tienepara 0 li -tnI i t, .er rnis holistico, 
integral e incluIsivo. Dadel hechOdeklte h manr titIa,.n.trtocnts lie investigmaicin 
v desarrollo laboran tie manera sectorial V discipIlara, il f"!)kltt'enforue requiere de 
una colaboraciOn r,is ampliia v participativa entre 1,1 institoc lne,, ISi como de tin 
mavor involucramiento de lapoblactin directanment, intteread i. E.to es aun mis 
relevante dadas las contliciones de limitaci6In Lt,retirsl. para el desIrrollo y Ia 
conlsecuente necesidad de btisqueda tie eficiencia v eticaca en ei u,,ltie los limitados 
recuros. 
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Es dentro Lie este marco de nuevos desafios, q Lieel Centro Internacional de Investigaciones 
para el Desarrollo (CIID) - Canadi, congruente con su papel de apoyar las iniciativas 
acordadas en la reuni(n de Rio, y con base en su largo historial deapoyo a la investigaci6n 
aplicada en la regi(n amaz~nica, dcecidic6 patrocinar el presente seminario-taller. En la 
misma formnai, una serie de instituciunes nacionailes e internacionilesla unarun recur,,, 
intelectuales v financieros p-ira hacerlo posible. Es de destacar especialmente la 
iniciativa de la USAID, el Fondo Perti-C,nadai, la GTZ, el Tratado de Cooperaci(n 
Amaz('nic v el PROCITROPICOS como auspiciadore, lo mismo que elci obierno 
Regional de Ucavali, el INIA, el IVITA, CE&DAP v FUNDEAGRO)como inscicioncs 
organizadoras. 

Es nuestro desveoque lasconclusiones v recomcndaciones acordadas por los participantes 
del evento sean aplicadas en un fturo cercano. Asimismo, que la presente publicaci"n 
sea de utilidad para las personas interesadas en el desarrollo sostenible de la regi6n 
amaz6nica. 

Hugo Li Pun
 
Coordinador de Investigaci6n Ecoregional
 

Centro Interracional de Investigaciones para el Desarrollo
 
Ottawa, Canada
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EL DESARROLLO SOSTENIBLE AMAZONICO EN UNA
 

ECONOMIA DE MERCADO: UN ANALISIS CRITICO
 

INTRODUCCION 

La Amazonia contiene alreledor Lie I.1mitad de 

los bosques tropicales que a1n quedan en el 

plineta, siendo hasta ahora s6lo isturbada en 

una pequefi,proporci(ntirLe 1 del irea10 '5",, 

Es de inter&. ie los f).ist'5 111,11611cLts del 
mundo en general,cornervar intict. I.amay'or 

partedel area Eto, t.i to por su importmincia e:1 

el balaTIce clim itico mund, presentado il 

puiblico cimo la anieni.la de Efecto 

invernaderi', (cniopor la neceid-id Lie pre-erva r 

sti 1nie1n,a .od iversidii 

Esdepreto,:upici(k'nicr_ enteactivldadhun,n, 
en ]a regi6n, pie incluve laexpqlotcin 
(extraccion) foretM, h. agricultur.i mnigraorii, 
laga.ideri, h. min eria,, ]Ictstriccion de 
represi-. hiciriilttrici' vta urhaiui/acion Es.ta-.
 

,
actividades defore-tan v ithi,. lis tierr.i, en 

fornia irrestricti, creilicl i-.c si tiaCliiliie tic ri pidi 


Iquea IuLv / .1m*.' tii'manivordegradaci6 h, 


deforestaci6i 

H istoria 

En la poca de lais Colon as E-pafuola v 

XVI y XVII,1." 


deforestaci6n estuvo mayormente lipida a] 

establecimiento de bases para Li exploraclr 


getugtifica yla evangelitacin tide las piiiciiines 

nativas. Lis presiones pordeforesticiiuetflon 

PortugUesa, durante los siglh. 

e 
eran prn cticam ente inexistentes LD 	ituacioniiirailm 
ido,cuando
mantuvoasihasta finesdel siglo pas 

eldes a r rolloind ustr ia l de It.paiesee urop eois 

norteamericanos demandi un prodc tO 

Esto dio origen a dosamazdnlco: el caucho. 

icadas pico(190a 19 10)deintensi intervenci6n


ieles V 
extractivisti., ianto del caticho como Lie 

maderas ha t entonces pr.icticamente si 

demandaiitc.nacional. Este peritdodejt6atris 
elestablecinientode una red de\villas vpequefias 

ciudades comerciales y laexpansi6n de las tres 

mavores ciudJes a iolargo del Rio Amazonas: 
Iquitos, Manaus v Belem. El 'boom-amaz6nco 

vdel caucho Ilega asu fin con la domesticacitn 

C,an.tur. Ing. A'6nmo,MS., Ph D. 

i 

Jos6 M. Toledo* 

desarrollo de latecnok.gia tectiltivo, explotaciin 

Nprocesamiento cont ny I eltableciin lento t' 

que fracasron m situ V fCIeronplantaciones 
extosa', en N1al,isia v otro- paie,, te Scidtte 

Asi,itco 

El histrico event dclI 001n" cit'l cauchiI V Iu 

desaparicioncin'o ,ctivtild id ' 11 ILA re) l.c0111 

deii) en los politico- v ciidadaios c e, ene,i li, 

reptiblic.s anaztonic.i, la coiwicLina por e.te 
Y cTIntu.ier.,J 

L Aini omail e,ai iuci;vp;r.ikti 
territorio hasta ent 'nse" ignor'(dmO 

tierra d e nidie 
en Iaagendai gcipiticu tie hi, pa ise- ginc'rindinst 

p resute, pii. Ia osesT, ie territiriis 
Li detinicton total dte arnImIte-, 


rtadui.iteriiaciiiulho,elocraa 

,f.o4,0 

Es a si pie 
ildint 
eeI'-

La AnII /OnIiA CO1. -,tietotieilM,ih- -1guiticii, 
-
died elt en' hi tell, liVi tV'e tillpr nl 

i tie iheufo (Iu diu-( ,nI il ,r Ck ,ncte nfmt, ,tivIm 

Stdi tie Ilta prioridad p 'il- .imiiiernoi i.)
 

nl c j~ i ertn)ivrii 
Es isi comlo Bra-il, CoIitit. EciiIiir v lru 

i It uit ( tiltm -F4 
con-.ruyen en el lI I 

Y ,tpti' .p,-I-iimpirta)nte- cairrcteri- 1 L(Inios) 	 .-iiw1,/oma1,~~~conlect.Ir pMln3ls e,.Aratepwos Lie Li 

el r d.e o respectio p Iiviiuto 

li 

Eithplh di mdenigntud -)Ii is autI'i-t,> B),lI-
Bragilhi \' Tran,.ami'iiica. en Bril Li ni 

v L m /-rL %.e n er.i am. 

i iiI1r[1i11 

c iarret er i 
.lAs \I.is ic 

Qti ii 

terrestre 
elimer 

el pri ruier 
lm 

nscios 

t ri i erti IS 

, iici .\l iiQ uti-iii eniro-I' rvia t'i1 v 
au ii vpVcneitracii i 

C11Eciiii 

inprofii o tn \ irje-arli 

rcii ld-iilrrilhtti 
tercio t e-te ighi, el 

tosidodpuircipi Iieiit acurrio 
ieorign uvia I La 

inteim,VII 

dc-.iii 
In	Et, lo" i 
ca e 
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mejores suelos para tal fin (Oxisoles y Ultisoles) 
preferentenente lateriticos, pert pobres para la 
agricultura, definen ellleVoo ohjotiVo y reto de 
colonizar y desarrollar laAma.tonia enlIis suolos 
de las tierras altas, ("Terra Firme". 

Esta priorizaci~n dli esfuerio de OcupaciLn terr 
tonal de la 'Terra Firme" ue fortalecida dUrarne 
los afios 60 v 70 mediante elestablecimiento do 
exoneracione v sub1idlos a ia inversitin en
 
explotaciones agropecuarias enl a Amazonia, io 
mismo que coo programas de colonizacion 
dirigidls oespont.invosa hIlargo de las ca rretera, 
Son Ca"ts do grill nlagilittd Io, incoitivo v 
subsidios pro\'i to, por laSUDAM, SL FI.\ 
v BASA para a Amazonia brasilera v ,-

programas dirigido d d auvcohniacin rali , 
lo largode laTrana ni/ica (MarabAi-Tocantills) 

V a o largo de Ia a uitopsta Belem -Brasila 
(Pragorninas voiros) Igi Ilmente son de niagi d1d 
las colonizacionoe sel i-drigidas y espotintolleas 
ocurriendo on Florencia yCaqueti en Colombia,f' oua I p y ol ga 'ar aa Ti g naI l n r o.sP u ca llp a, T in g o M a r a v e l H u a llag a enl Pe ru . 
Consoctionto nicin orIde0 
"Terra Firme", los INIAs lmta boy enfrentan
 
priortariamenteai lreodcde,arrollar tecniologia, 

pa ra la recuperacil6n de rtas dogradadas y la 

produccti6i sostenl'e on ars,i,; coil Stl[O 
.
 
niavorlitacianilente pobres v fragiles 

El Futuro 

/ t l lLuogodiiti>4(iaiit d' pttlari ' id l 
co nfrotacii 

ideologica niundial entre el Coniunisnio 
(Marxismo) vel Capitalisrno, elconflicto (Guerra 
Fria) entre grandes potencias ha termnado oil ol 
reciente fracao; de Las ecoriiiniias centralmelnte 
controladas (lnion Sovitica v Europa del Esto) 
Este Con tlicto ideoligico-politico arrastrit a i 
paises en desarrollt, produciondo efectos de 
Confront citiin iniorlna (guerrilla, reoitlcit1, 
golpes, ).V turl'oioincia ',tci l otrill por la 
COnfIl'siii de intoreso ideotigicos (liiit'teit' 

irlportadt ) frecti tnloii'illto irro lot~a,1ites a h, 
necesidades Io ales E~to condttti ,i1a frtistracit'i 
y lem polbiecirniento nacional, cono ol l cai 
extrernodel Perti Eet feiltlltiiii)do ctiifr)litCi(ii 
interna afectti ellfornia variibe el los diferentes 
pal.ses, constmtuy ndose, en todos Io caso, nlas 
en una traba que en una fuer/a de balance para 
satisfacer las demandas de las sociedades en sus 
aspiraciones de desarrollo econrnico, equidad y 
bienestar social. 

2 

Durante lo.s pr6ximos 40 a 50 aios, es provisible 
que la economia de mercado globalI/ada se 
consolidt. como modelo predonlma nte dl 
desarrollo de Ios paise, I'or lo protitt surgen 
nuevos paradigiiias para oriontar i. capacidad 
de las Sociodades de aiusta r la',tuor/a, Ihbrale, 
("mano inviible") del mercado en a asignacion 
de recurso, Los, paradigni, de primer 
orden son 

I- E fcienl a cor vidid 1,ado onpt iti - eels 

USO d) ventais comrparativas y lafilosolia 
de Cal dad Total. corno ba se de lageneractJin 
do rlotlea Ydesarr lo 

2 - E Ulso Racioal v (iuidadode o, lectirs.. 
Natiralos - lnciuvoiij it tiiiiiiitin V IJ 

- e d ,i ,y 1, 
protttecc ion de fa bIOd\erSI aC v L1 
de de ,arrsooi ,ote snibl. Ev d tr. ,, 

nornm1oe l croci mtu poroI oiillt o llo, 
no i O\ p -os d s noncptuln rilo-;o roct is iili on do is to a basoconcept ualI nI b,,rlllrpa r, o iLl p o e , e d s r o l i o ' l L C 

frocoso do dosa rritlio do hiv vs ol del 

Se astuie que Las sociedades ama/on ca serin 
ca paces de conibina r en alanceco hlti,etosi 
dos paradigmas e0 u recori'ido liaci a el 
desarrolho La realidad protbableiinte e.Ot a. 

ext roliC 
tii po 'elespicitoiltre it) quot i i I'ositll tadlt 

iea aplicaciondecada p iradigma pt'r o ,irido 

Dichto de otlro nltd, onen tin mionpt tin tiLgi Vo 

iopUeS tilna i' do tipt'ildec Iaoll el 

requiere primero avan,'ar ell oi de-sirroilt 
econtinlico, a in a expensa s de os recri,so 
naturales, para poder posteriormente timanc , 
SU Cidado v conservacioin en till aalce 
escalonado en elquo cada peidal-0t e" ilivor on 
beneficio de Io,rocursos naturales, conft'riot ia 

sociedadpasa aun i ahis upot rdordtsa.,rrttil 
econllict) Esto, hasta Ioegar a 1in li.ol ie 
dosirriihttoconiicoi'rtelcuih towdtiitnh 

avudar aptLitdel a ftiiiaicir i prttttl it'Il 

recursoi 1.tlr.iles propit, y dkit o ros pjli-ss. 
Esto es expresado graticamnte elllIFigura 1. 

Exigirque una sociodad ptobre pritrice el cuiidado 
d ios roecursosnturalese sicitreaIslae illiusiti. 
La capacidad de prteccitn de los recursos 
naturalesexige Undesarroll oconrnilico v social 
paralelo, Io misno que Ia erradicaci6il de la 
extrema pobreza como ulno de los tactores 
incontrolables de deforestacitin y degradaci6n. 



$ pare prorecclon 

Nivel de Autofinanclamiento 

0 

.0T 
-	 Nivel de Desarrollo Econ6mico 

Figur-i I.-	 Nivel de desarrollo econ6mico y capacidad de 
finaiiciar la protecci6n de rc'cursos naturales. 

Esto" ~~ ~ ~ ~ ~ ~ iii'o~~~~e 
.i los ritere,'s Lit, Ii iclm d I00, C0I'in tiidte V 
SOCjociLidos a nivul loc,i I v nicional, clue 10 LIM 
estaibaii lo, parad Igtilis do iodelos econonlli co. 
(Ciiio nw~i %vs (apmthii'iio), Sin onimargo, 

sienipro em-~te el peligro dio Converti rio. on 

ajenos,wseobusca) iponer prioiridl.iI'i' Litotros, 
diferc'ntsa ldeiqo'nrnnlopobia. 
Lde sobrc'vivc'nciai, Le,rroillo y cuidado de los 
reco~r-sos ntIrIc.e diai a di 

Lai cpoca do cainw 	 ducibI-11.10 vivi mos aIre ,ii 

unai grani o~portUniIlLi pira hImcor Li cwusas bien 
en el ft uro 7! d?c! ciinI un tikdI sc Li Ito 

conceptialniento laIs porspectivais a corto %largo 

plazn do Ia Amazonia a)nte I apiicaciii do I 
economia Lb mercado. So LI scott ol fun('meno y 
ca Li1sas doe[a Lit'irestacioui, la itioncia del 
mercado, las ventajais omprativa. die Ia re,,'io~ 
y ]Ia importancria Lde los reco rso-. natu ra lo ,iLI 
infrawotructura doe transporte, ul cip rd. Ia 
tccnologia v los reccirstis hlornanos pa ra Ia 
articulaci~indLel procosodledesa-rrollo sli~toinbi 
y la protoccion do Ia bow iversidid~, boqus 
tiorras V agaIs Lde la Anmzoni.aIon 

L.A DEFO RESTAcCION 

-L inmensiliad de IaAmanaia ami sin diStorba r 
frecuentemente ind~ iIcsaiC vi5j tanRtes, 
Ilvemtigadores v empleacios guibemamentales a 
la Conclusiin equivcicada 900 Ia cefcirestaci6n 

o trdgi'ainetnmstcnsie mnor 111nportancia en tin futoio previsible. 
Esto tik el' efie~cto pli grio o i disni nolr ha 

pro'biIid~id de oportori.s dcisono Lie' politiCa 

p ri red ocir el pri'ceo de' Lit'tfrestac ion arite 
qoc'!,so inipacto tenga, caracll~t'istiC,scataltliociS" 

(Fei riiic, !Q87) 

En:iconltritL', Lovelock lO101,)e\'I'e,.i qIk' ..elV 

rico ntL111 ik,,irroiio, i" ok widlih' piecii 
e~t.ir e\poriI III iit, id['.)LI() iifilieiiclii dIO 
'\irai"Vparciifv, ISciisrtc' elst'0i 

aparente sincfrlrtwt dtl 11ip' )C~i'Mi'ira sobrec' t 

estado Li 1.111.id dL i mtailot~fCIK. odo conI 
t- ceiirio, tale"CM ol iIVIern1 ]IconIn nucIlear-, 
I Iouvia necQra , CoVhIIIIV1ir"nd' k'ut VotI' rL C [Ilk 
enl el ca>i'd hipocoidriaco Albre Io p)Ropio 
e"t,idLcit? Alud, ei prolbitina no~v, uio tos imales 

globales not "can reoalo", es mi"J Ilt-n L1 
incertLiutmbre soh're "i I) hintom.1 acta oni 

proeid ~i Ieti d ciu'a t ,Ie t , noI n niisI iO 
d 'r de rc iint Ld 11,10itt Li ih pitvsisi 

ciMa ,ci7 '111i110r% 

qocla tierra us ciin II( 11i.)la 11 t tV 
telt ilogica (Lie0 is 1ci 11i~')(:,1, 

attrvg tIildoo liV 
[I biiit~i v sot ambiett, con Li capacWtidi do aiui.ar 
fisica V quinmicallicote ei clim v Ia a 'steollmill 

Ost'lio o~taibli Lit-cCoid ic it *ne' 'i\toralbie- pImra 

Efoctivainitv, el t"eqi I Itopia I i tit I /t i 1i 

podiria ma viritiriaIeIItle Iamber cIVIAparIcidO COn 
Ial11tilmiiaglai i(111 (20 1,ii ' t ma", Comon 
rosti Itad ti Lit' Lin1,1 roL Iicc iCnii - 1,prci pitic ti i 

(Dickmson%V irji. L)87) Slinfi'i kt )I((I'; ell tciill 

amilisisdcl Larbonciiloct.ioa IlIII Lit, profuii~i. 
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en suelos de varios sitios de laAmazonia 
venezolana, encontraron que laedad dce las 
particulas era de remis de 6,(XX) anos. Esto provee 
laevidencia de laexistencia de repetidas quernas 
en el bosque, Va sea debidas a ca usas 
antropogenicas o a quemas naturales. El bosque 
bajo periodos largos niis secos fue probablemente 
destruido porfuegos naturalesy reemplazado por 
sabanas. 

Las evidencias sugieren que el Bosque Aea z6nico 
es m~is robusto y "resilient" que qLuiees piensan en 
la"desertificaci(n" conio escenario catastr6fico. 
Estas evidencias tambin indican qule los bosques 
amaz6mcos no contribuVen como "pu 116n1" al 
oxigeno del 1iMindo. SuLIntenso sisterna de 
biosintesik recicla todos los elementos del aire v 
del suelo dentro de ssI linites. 

Sin embargo, [a deforestaci6n masiva aceleradav 
acurnulativa puerirnportante pa ra el equilibrio 

climaitico del mundo, tanto por el potenciaI de 
calentarn iento debido a incrernentos de COela 
atmrnfera, como por 1.a redUcci6o die Ih 
evapotrai spiracion y cambios en el albedo ei a 
regi(n. Adicional mnte, laailtaierosinlqlieoctLirrra 

Co ullna con1asiva deforeMiaci(iicargaria los rio 
ivl",Aito, de partuas, lo que eventallllell.te 

podria afectarel equilibrio bi6tico dehLoono, 
inportainte coniponeit de fijaciin blogica de 
CO. del IaIrvecundaro 

Las preguntas importantes sobre elarmbiente v a 
deftorestaci(n son 

iCuiito en proporcihn del 13sque puede ser 
perturbado sin perder capacidad de recuperaci6n 
(resiliance), mejor dicho, qu grado de 
deforestaciidn es requerido para cambiar el clima 
regional ie] l3osque al ide Sabana Tropical" 

,La vegetacion inducida (cultivos, plantaciones., 
sec unda rio ) enpaturas v bos 1 tes 

fUlncionarniellto, elltjtl ledida puede hacer el 
ajtiste para disminuir los efectos extreinos 
propuestos? 

lPuede 0i mundol mantener Sl clina Vsu vida en 
laforma actual sin laproporcion Lie busqUes 
virgenes de hoy? 

Tasas de Deforestacion 

La situacion actual es preocupante y puede 
describirse climo tie acelerada y exponencial tasa 

dedeforestaci6n. Estirnacionesdevariosautores 
para Amtrica tropical asi lo indican (ver 
Cuadro 1). 

Cuadro I.- Tasas de Deforestaci6n en Arnrica 
Tropical. 

A,qO TASA DE FLE\TF
 
DEFORESTACIO\ 
(iaiafio x lt))0) 

1971 3,71) Nlvers (1980) 
1970-190 4,111) FAO (981) 
I9S 7,8Y Nvers (I989) 
11H90  
19< 7,2u FAO ('1H9) 

Especificamente, The World Resource', Iiititute 

(1990) estima la deforestacii n en paismes 
amaz nicos entre 0.2 a 2 4". anua (CIuad ro 2). 

DeCcontinua resta ta1a de deietaci 1iImsnmo 
ritmo, se necesitarenn entre 50 ,( afio ,para
 
haber deforestado Ia tota lidad del Jrea Este 
escena-io devastador es por sut le improlable, 
PtIeS ]a regtlierac | naturl del bo.qtle Coll 

crecinliento secundalo (lurnm, o Cipeira,1) 
oclp ellClillier momelto entre 0 Y 81",. del 

re.i deforestada previimenite (AODE.A-
F4JNDEAC;RO, 192)eiel Ierti E.ttcrecun eut 

del bosque, Sin 0r tI t'*,tt' origiial 

en edad y cornpoic iii es Llo 
denlso, con alta bjomasa, dl eridad Vrecicl.e 
de iltitrientescon fUnClOnt 't log ca sil lmi ret 

a las bosque del original 
Para el caso brai.ilefio, el Dr Horwna (ClAT') 
conidera qie la mao it h defO - c 

querna en IaAma/u/ nia 'cutrrt' i '. t i'ilo 

seCunIdaria Este e,., i Ide,,' ee. ,I,t ', 

de laelimmacion de iicenti\ t..v .ib1d10 a l.
detlre.-taco(n para prou' ,'Ii' ,gr, }uecia ri. v 

del freno eli li cnstrmLionitd, c.imin, E,t, h. 

pue atO ldiprIfterrl.i10c.'Ii10S ell astuiac,1 
reutili/acion de bosques rVtultiiites de 

crecil hiento sectindario, por .er rni acce,.icte. y 

por ser menYs custosa Ia opracloil di d'rriba V 
q uern a La eliiliac 61i de subsid iLt V 
exoneraciones en el caso bra.ilefio esti tenieilO 
importantes efectos sobre laredlccii?de la 
tasas ie deforestaci(. Segiin Homma 
(cornunicaci6n personal), itas bijaron de 2 5'% 
en 1989, 1.4% en 1990, 1.1"1, en IL)I a t).8', en 

1992, 
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Cuadro 2.- Tasas de deforestaci6n anual de bosques densos en los paises amazonicos, 
a'flos 80. 

PAlS AREA TOTAL 
BOSQUES DENSOS DE 

(ha x I(X0U) 

Bolivia 66,763 
B-.!sill 553,030 

Colombia 40,569 
Ectuador 14,679 
Perti 71,640 

Venezuela 33,075 

TOTAL 779,756 

Fuente: The World Resources Institute (1990). 

Presiones por deforestaci6n 

Hoy, eliminados parciahmente los subsidios o 
incentivos, se ha dismint, ido a fuerza Lie 
deforestacitin empresarial. Sin embargo, 
permanece y crece a nivel tie toda la Amazonfa 
la presioindedeforestacion porcolotos mtgrantes 
de otras Zonas pobres v economlicanfente 
deprimidas como el Noreste Brasilero v h, sierra 
IPeruana. 

Matti et al (I1087) estud iaron el corn plejo de la 
defor staci6n como "proceso sxioeconnilco 
en gran medida externo al control mmecdiatt Lie 
los Gobiernos v de las fuerzas de mercado" 
Ellos evalharon 12 variables socioecon6micas 
correlacion.indolas con la cobertura de bosque 
remanente en 60 paises tropicales. Encontrarwn 

TASA ANUAL AREA 
DEFORESTACION DEFORESTADA 

(') (ha/afio x 10WO) 

0.2 133.5
 
2 2 12,166.7
 
1.8 730.2 
2.4 352.3 
0.4 286.6 
0.4 1323 

1.8 13,801.6 

correlaciones significativas negativas con 1.1 
densidad de pxblacion (r = 0 78) y con el nivel 
promedio de productividad (Prod ucc6n Bruta) 
por hect.irea (r = 0.55) Esto doctmen ta 
groseranmente la importancia del nivel de 
productividad y, por ende, la riqueza o pobreza 
de tn pais en combinacitn con i, densidad de 
poblaci(n, como las fuerzas mis importantes de
 
deforestaciin
 

Con base en estadlticas demogrificas e 
informacion de.ireas, interven las (defkrestadas) 
a nivel de distrit, die Lt Amazonia peruana, 
pblicadas por AI'ODESA /FUNDEAGI.O' (1901 ), 
se correlaciono el porcentajedel ,irea deforetatd,l 
con su respecttva dtin-id,id Lie poblicioai La 
Figura 2 muestra ia relaciin para Ila qtie, eiLtuvo 
Lin coeficiente de deternaaci(n de \ = 0.65. 

DISTRITOS AMAZON!A - PERU 
63 

40 . 
30

20

2 - 9.394 1.605 X 

R". 0.6.s 

0 5 10 15 20 25 30 
Hab/km2 

Figura 2.- Densidad de poblaci6n y deforestaci6n. 
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APODESA y FUNDEAGRO (1992) realizaron, Enelcasoperuano,esteprocesoden graci(riesporenca rgo del Gobiemo Regional de Ucayali, un acelerado por los incentiwos qie ofrece el cu Itivoestudiodeimigenesde sa tditeyfotografrasareas de La coca (mercado seguro, altos precios yde diferentes anfos (1955, 1974, 1981 v 1986-1989) servicios para a producci6n). La deforestaci6npara evaluar la deforestaci6n y el uso actual v para el cultivo ie Ia coca lcan/apotencial de las tierras en nivelesla cuenca del Rio alarmantes enel PIerti, tanto por ]a degradaci('nAguavtfa y carretera Federico Basadre, irea de vcontaminaci6n, Iel medio ,arbi&'ntc,Co'mo porinfluencia de Pucallpa. Sobre un ,irea total de l daIo sobre la sa ud humana
1,695,428 ha, docurmenta ron una tasa creciente dedeforestaci6n (ver Figura 3). La detforestaci6n para )c,; no esti deshyda de 

ias 'viasde acceso (ca rreteras v ris), pero no estJPorotrolado, Loker(1993) utilizano infrnaci6n directamente en conexihn con ellias,geogrifica y estadisticas de los sistemas de ilfcito cultiO 
pues Sn 

exige disi'nhlCl (pOCOS ki.) Vproducci6n tie la Amazonia peruana, document(. dificultad Lie acct,'o paia las freras policiales Vla importancia de las carreteras v rios navegable,; judiciales
en la localizacitin de mayores tasas de
deforestaci6n. A pesar de las grandes presiones Aramburdi vTavera (1 93) eviltraronel procesodemogrificas y de pobreza en los Andes, h, decolonizacir vcreciII it) del.IapoLacidriendeforestacihn fuera Lie las principales carreteras a Amazonia preandina (shva ait) perthalam,deacceso (penetraci6n) a Ia Amazonfa es minima confirmando el proceso ide ri ido CY'ciiilto nula. de la poblaciroi porefecto de lai igracio arid ima 

y la expansi6ni del rea agrlicol a ex pAensas delEsto tambien ocurre en la Aiazonia de Brasil, a I,) bosque. El crecimireitodcnie'gr,i rico de laAareaslargo de las carreteras Transamaz6nica v otras de colonizaci6n es mis alo iV tiV dl retr delconstruidas atra'esando el territorio ana6nico. pais. Cuatro de l, cHo a Lite cl i01/aco,6Los pobladores marginados econ6nicamente del estudiadas tierten neia ',an,i ide vpreetinNoreste, con o sin prograias tie avtida estatal, a lh fecha tasas de rigrciL-n poitiva, es decir,migran y se asientan a io largo de las carreteras. 
Sesiguen siendi recepttvras netas Lie cohl'os.Similares la situaci6n de las carreterasde penetra- trata ptres de Liii proceso de permarencra vci6n a la Amazonfa en Ecuador v Colombia. crecimiento irreversible de a poblaci6n en Ih 

25 ____________ 

- 00oat roltihva
 
% def told
 

20 _ , OeDforot. Anuaco8 
 -8 
h=lo n _Wee""20F ha- A,,19r4 - a, 

15 \ 

10 
N N 

1940 - 5$6 

0
1940' 1950 1960 1970 1980 1990 

- Afts
() Ano do Construccion de Io caro/I.o Lima 
- Pucailpa 

Figura 3.- Deforestaci6n en la Cuenca del Rio Aguaytia y Carretera F. Basadre,
Pucallpa (APODESA - FUNDEAGRO, 1992). 
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mismacuencaodistrito. Losautores identifican 
tres tipos principales de colonos: 

a.- Los que hacen agricultura migratoria de 
subsistencia en base a maiz, yuca, frijol, otros,
seguidodela paulatina introducci6n de cultivos 
perennes t pasturas al tercer o cuarto aflo. 

b.- Los colonos Con mayores recursos de tierra, 
capitalynivel edicativo, qLieadoptantecnologia 
en respUesta aoportunidades de precios, nuevos
mercados y procesos de inllnovaci6n o subsidios 
ofrecidos pororganismos esta tales de desarrolloEstas innovaciones ls permiten lograr mayor
productividad de In tierra y del trabajo, 

c.- Los colonos meis pobres, frecuentemente 
migrantes recintes de otrti contexto cultural y
tradicion agricola,establecidosen tierras frigiles,
enfrentan despt'iOs de iadeforestaci 'n y primeros
cuiltivOs, un proceso dedegradaci6n y deterioro 
de sistefna agricola Estos colonos, atin mis 
empobrecidos, migran a nuevas tierras en 
frontera dedeforestacin o dependendeila venta
Lie StLfuerza de trabajo 

La presi6n de los mercados 

Con la eliminacin de distOrsiones econ6micas(subsidios, exoneraciones, inflac 6n, .. ) , la 
apertura de los mercados, las iportunidadesde
inveisiomn por parte de grande,; empresas,
particularmente en los suelIs pobres y frigiles
dela Amazonia, resultarin poco atractivas Por
variosanfoslasgrandesempresas con capacidad
de inversion mayor preferirin invertir s6lo en 
las mejores tierras, mavormente fuera de la 
Amazonia. 

Sin embargo, en los paises en tdesarrollo, con 

aparatos productivos y mentalidides 
no
preparadas para competir en Una economia 
globalizada, el ntevoorLiereconomico mundial 
produciri inicialmente una profundizaci6n de
la inequitiad en la dlistribuci6n de los ingresos
Lo que es ya grave en paises como Brasil v Perti 
con relaciones de 26 y 32 entre el porcentale de 
irgreso nacional del quintil de la poblacimn demayoresingresosyeldel apoblaciiin mispobre,
respectivamente (Indacochea, 1993). 

Esteempobredimiento de los mis pobres acortoplazo, resultantedel esfuerzo por reurdenar las 
ecor,omias y aparatos prod uctivos (quiebra de 

empresas, desempleo, bajos salarios, ...) de los
paises anaz6ricos,siri duda aumentar,i la presion 
por la utili/aci6n de los recUrsos naturales
largo de las vias de acceso para propositos 

a 
de
lo 

subsistencia, es decir, la deforestaci~n seguira
creciendo dependiendo tanto del tiempo (10-20
aflos) que dure el ajoste y el periodo posterior de 
recuperacion econ6mica nacional, Como del nivel
de inversi6n en componsacion social que puedan
hacer los paises. 

EL MERCADO Y SU INFLUENCIA 

El Dr. Per PIinstrup-Andersen, Director General
del International Fooi Poiicies Research Institutie 
(IFI)RI), en una conferencia dada ei AList rali(1993) d ijo "Red Lcirel proteccionismo del niercad
internacional (mediante GATT) ser,i el mejor
paquete de ayuvda que poeda dirsele a los 
en desarrollo, cLy1s agrictitores dependen de hs 
precios intemacionales para ,tis ganancia SPi
estas reducciones el hanibre y la pobreza
imperarin". "Ningina cantidad de folldos de
ayuda de los paises desarrollados puede hacer 
tatnto por construir tl crecilento c0tmndm icO 
sostenido ctir)o Io pueden hacer sostelida-,oportUnidades de comercio a traves de un mi, 
libre comercio internaciona I-

Dado que la orientaci6n del orden mUndial e 
lacla tria economnia global Z,id,l para que Lh
"mano invisible" del librt mercado internacionil 
en la distribuci6n de los recursos no se convierta 
en on pii fo doloroso", deben elimina rse
eqoitativamente to.as is barreras ar.ncelariis v
para-arancelarias entre paisos desarrollados v not
desarrollados. Este procesotdelibera lizaci(ii doh 
acelerarse para evitar a ineqtLiidad rosultante de 
im poner a los paises dtiependt ntes (en desa rrollh),
la adopcin de maores niveles de Iiboralizaciojn

del mercado, mientras is paises 
doni namtes
(desarrollados) mantienen distors ones
proteccionistas. Nti, anln, cualdo hi sittiaciin de

precios constantes para productos de expturtacio n

tradicional tie los parises ell dsarrollo est,in el s0
ni'el minimo histtirico (ver Figuras 4, 5, 6, y 7) v 
con predicciones de segtuir baos. 

Son excepciones la madera (%ver Figura 8), con 
tendencia de precios creciente de largo plazo y, la 
carne vacuna, hoy en nivel bajo, pert) conprovecciones a subir como efecto de increnmento,de consumo en los paises asiiticos,
econ6micamente afluentes. Estos mayvoritarios 

7 



_ _ _ _ _ _ 

________ _____ 

8-

2-


C -- -- -----

AI Os -

-VA -- .- . f;Z------------A 

rigura 4.- l'rcio (US$ constantei 1990) Actuatesi y proyc. 
cione%de producto% de~alto valor unitario. ruenle- World 
Bank (1992). 

1200 

80C 

40C 

0 
195C 1;a3 1;W~X 

- Aos 

-P A,'CA 

rigura S.- l'recios (US$ constantes 1990) actualei y pmyec. 
cionesade produclos de menor valor unitArn. Fuenten Wonrld 
Bank (1992). 

3 :----- ~SIStIM 
-~- '~ins 

2 -- ~-~Z-o--.-~-

___________ -1zz~ 
1950 2Nfru" 

AMos 

I - -- ~ - T;AJ 

Figura 6.- Precios (US$ constantes 1990) acluales y 
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Fuente: World Bank (1992). 
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Figura 8.- l'recios (LbS con- nrlei 1990) actuales y proyec
cionei de niaderas tropicale... - .zitc: World Bank (1992). 

bajos precios un el rnorcado internacionaiI son 
producto doe un clilel o ntirnro Loie '.s 
Entre o!Ios

a.- Stobreofert.a Jobida a h reciente liuL'raciCin doe 
.10dI ItISa preferenciales y hberaiciun doe 

stocksaICumIlados onl Ios pabosconlpradores 
priucores 

b-Srobreoailoraichl oreniporl intorna olelos paises
productoros palra flultollor 1,1prodlUcionl N'IOS 
ingrosos roele doe sus agricultores. Do 'osta 

forma so imipide la rospuosta Lit ILosagricultores 
a la djsrnjnUcitin doe precios intornaciona los, Io 
quo a 50 Vk't contribuyo a ificrorntos onl 
sob reprmdioLC*l MLundaNo:;.NIOS StOck 



c.- En el caso de productos provenientes de 
plantaciones perennes, la reacciin de los 
productores al mercado naturalmente es ;enta, 
pues la destrucci6n y reenlpla zode una plantacidn 
es inis costosa, tornando tiempo (atos) para
llegar al estado prodctiVo con las nuevas 
plantaciones. 

Adicionalmelnte, los productores dueflos de
plantaciones perennes son capaces de tolerar 
precios bajos del mercado, na nteniendo 
pr(odLucc16n al costo marginal del opera tivo anua ISin embargo, los precios bils a fecta n Ia calhdad 
del prod ucto final .l redticirse Il nversidn dt 
reemplazo de plaintaciones v lo costoS de 
seleccion v manipuleo Esto ocurre particular
mente con producto COfinO cacao, cate, etc. 

d -La recesi6n econnirca nuindial, resulant ede 
la aparente prdida decornlpetitividad industrial 
de grand,_es potencias trad icionale, v el destinode grandes recLir(os ent)[niircos a1 Ial 
incorp(oracion ie Europi Orient.il y l,i ex-Union 
Soviticia Ia economia mundia IE.ta reces i.n 
nluidlal ha disminuido la capacidad d ecompra
dehws mercados de a teria spriias trad cit ma le,
Io quo aifecta) nega.iliente lo- precios 
int alcio L'l 

tropicale, se i mnia la competencilia do prodl uct ,
sintOctcts tibri:ados a pairtir del petroeo, cuvo, 
procoso s indttrm lihan a/valtado al plnto do 
producir poir elemplo, polyestur ni.is barato que
el algod'n , polpropilenl Iiis, barato que elVtite, por not iltoicioil. r el citilICtt sIllItetico v 
otros cawo-

La sustittlCl(lsltttlCI si elpreIvrit lna IlIliM/.I 
inlportante para ntievo prtd ucto ,alnll/unitt is,, 

ar 
 on aqiellt. cnliiliiiilt,: nloercados conit el 
guarani, Ia !,tL'i ttc1CIn puir coIorantes v 

saborizantesquinilicoseSLIu-prtblenma 
 Lonlisilio 
ocurre con niedicinis t! origen aI,tnittL 

sUStituidas por qllillCOS 

Se vive till proceso de grandes canibios ell elordenecon6miconlundial Los mercidosexigen 
hoy y ain mis ollel futUro, grandes illeoras ell 

eficiencia productiva para redtic ircostos tinita rius
de produccion, Io que s6lo podri lograrse en las
tierras con mayor psitencial productvo (de alto 
fertilid.id natural) donde se pueda producir abajo cost( y con una aha intensidad tecnol6gica 

De cualqtuier forma, si bien las predicciones del 
Banco Mundial, World Bank (1992)sonde precios
bajos para Ia prtxima decada v media, las 
referencias de base histdrica para las predicciones,
pueden ser irrelevantes en el futuro cercano,
produciendose cambios positivUs en los precios
de algunos productos El probloma es identificarlos 
para t-portunamente invertir en elias. 

Situaci6n del nercado para productos 
tradicionales 

Entre hos productos tnrpicales trad icionales, unos 
nit-trin perspectivas favora biles v otrs s~tlo 
posiilidades limitadaI 

Las maderas, con precios crecientes, debido a la 
sallda del mercado de Fi lipinas v restricciones a laexportaciin de madera rollita por parte de Indo
nesia 

Hi-asta ho'v, [I indtlstria foretal ainattnica es 
iIma vrmliee etractivista La e\pectativas de 

pre l s fa orable, son parcaIliente tin .nd icador 
dol igotamiiento o) e\terlillio de especies de 
prefurencla en el rn ercado (ca. Filipl)las La 
preguliti qtliteobell 0l.hlcerno,e. 'Isl. o precits 
crecleltes Irain eclonmliicilmilet,: atrictiva Li 
r fAt rd in pi al preVr. icn 'n nil'd t hl a Ito, precios de 
la, nladirais tridticwoiah, f'tacihtarin a aperturaiLit'milerci, 1 wtipa ra it lui.,- mideraI LtIe podni
ha.cor inas conlpetiiiv.i Li titil/.ac](Il v ilinelo 
ftorIta I do' I(s"I'(",]ts s. 'iCtrogiltts t il,..o')de 1d1 
AiiiiIiiia 

La came wacuna e guiri, st , ilai prld ccitoll., 
ctilldt) c'ic ll Lilll t, lcaco preteriiciihl .v prcitis 

crI'oL i I s ':C tl'it do tii prLieti dto ailta'litolldad c it ' polr olpdt,l, ILIi t..1 o cpt a. ts t'lh, 

c'tlstiull e- i\ll viil p' 
 tis u( ties 
iigr,-,,.. po-l 'laiciiilpiri.i.iiOtt 

l. co 0a 

,0 " 
I e inI clis Il It ' il ctiit, iit eii U.'A v ein 

Eurtp.i, I ts pite, it r,ipido crellcinil COilOnt 
Jlpttii, Korei, Sigogpur, Tailandia. NIila,i.i, hiiin 
atiillalidt s.tl ct1-tsuiult. CtllpeilainI.It Ii-.Ii 

reducciiie- ell ULSA Y Eirtp.i Sto tr,it,i io tin)prldtctoilclt i crvc-ri -oilelcrocliiieout,
ect1n*ni ico iiundil esperado para fint, d li 
docadi, ryclp t Viiailteilidtt preciw 

La leche, histai liti). ieile till mercadot altallnte 
regiladto pir I CEE k-USA,con griides tocks de 
mantequilli, butter oil" v lche en polv.o. LI,,cortes gridul liedo SLibidl , intert io v ctlotas eil 
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el mercado, resultantes de laRonda de Uruguay (consumidor de banano de baja calidad) vChile
 
(GATT), inducirin a tna reduncci6n de la para colocar banano Lie alta calidad tde L costa
 
producci6n. Bajo estas condiciones sobrevivirin norte o de ]aAmnia sublitineda-Tarapoto)
(.ni 

los hatos lecheros que pueden producir a1menores peruana.
 
precius.
 

Los citricos Segtiir,in teniieido Una demanda
 
La leche y sus derivados, como en elcaso de la creciente Sin embargo, se [peov..cta qielosiprecius
 
came, tienen una demanda creciente, ligada a la tiendai a decrecor o ma ntenerse, ples SI
 
movilizaci6n econ6mica hacia arriha de INs pr()dLccIi I crecera eli ,ireas tropica IeN, sub
poblaciones dentro tie los paises 	 tryicicales NyIata tenipladas cilidas 

Las perspectivas positivas de precios tce Iacame El COnsuiO crecitte ie \itantia C, qteieS parte
 
laleche en elmercaido internacional. in ilr i po r abre
n in su e [Ia preerencia IoNcitricos. la
 
presencla en IlaAnlazonii La pregLnta es sI coiI Ia oport de ibrir Lill
tiadtid nliercatdO ilnteresanIte 
nueva tecnol ,gfade past tlri s la pr a i II el ca in11 tIlv ganaderia Lie doble rod LICtINs /i0i/ O coti cI 

prop6sito (ca re yleche), dtisf
citada para recnperar 
,ireas icgradiadis de Ia Aiaitonfa, es po'ible La palma aceitera e, tn cutivo perenne tie 
prodLcir en fornia competitiva a nivel naciuonal e crodiente iiport.mci eil h Aitioiia pennana 
intemacional. 	 (HuallagA Y l'Icaillpa) ..\ pesar dO sti cnsniSM 

creciente un1t, 

mediano plaizo tendrin proveccit Ines p(:Nitlval. Pri ci jmenle ni11 paiS ell de>arrolIo 

llelldo(Atrce, Aaa Y .\ ,rica Ltllla), Nil 

El cacao y el caf6 Soil ots pnroductos queei el I ni\'il al,es e st? colicenra 

depeldiendo tie]robtI stecillie tode aec monii,' 
c1N.su elnInS.-it Mnnor aii deM.alrolladonlundiaL El 6to,,]adiferenciici6n tiel producto 25% tie total La relaiiva nieior caldtad 	 (alto

(.)nporcalidadrieri portante pa ra a ranania ore, 2ivel te>auracinD eilacei to pal a ba 

precios vcorn petirene limier-cad .Los producto es 
p i,e de irrolladoI, dis uei.to,.queadopte i ni, tecno?,tgfa pira ej rar cicultv , coninio en lo 

el beneficio v Nu procestrnleilto, se beneficiarii; a pa gar mao,'re prio, Nerait tactorte1 

mientras que los no aidoptadores segtili Iella ,a i'l'tl se nllailletelcoltlih ',11it'ttolel 

crisis tie precio) baj o a ibanlontmarin sus 
ie, 	 prec o'-pla tacit 	 Los IONsdO I aVe t etles ellgener.l. 

Los precios del azicar ie caira son tie dificil 	 eStan tmiibitn en tLin ivl i,('tIco 11.11 v 1,1 

deptdeicia tli teitencia es,a sontiar ti, 

las mavores ,reas productori)S v ].Iresultane tl produccit n a Lalo co.n en paie, como Ar
volatilidiad ie precioN (ver Cuadro 3) B,1o etis gent ma Brail, Indole,.i v ,MaIait La 
condiciones su prodtcclon ellIa Alma ol11a ell p(ro) tccICC In p, iii. a cCItelra ptntde ser 

conticione, de Necaino no podri coiipetir con i Collipettliva en ill 'e.ira. (ustielos 

prediccion, dada ia alIt, ~itica de 	 prIic11iiientce pLr 

1,- t v clinl 
Lie ], Awlla oillm, loLt,qrindo ilto, Iivele'- Lieprotd nccitin~enlcon~dicltons c(on troildi. tie Itco,.ta, 	 tia naitiloii los iel-d 

sieniprequeesti retoilleila iarIlciiti'mLtecnohog i prOitictIVilad, V "'liltitllIO Illofenita ah 
v stiuciurie. +rohleiiia.sociales *litico:par sitist.aCCioii tie Li crecielltP deiliaIiia I oclonal a 


lograr los nivele, ie proctitvidttd record del 	 por aceltes v 4ra.l- VCtaleS 

Variabilidad de los precios 

En el caso del banano, Li vabll dai tie ti 

prtidlicClh coilpetitlvi ell1i Amazonii ei,ba,, Eistei protiicto.lOcil iavor V1ienor Valaci 
atnUtc e el1ni1t1i la,restrccille-, tie la CEE ieprecios i,il ercido, lCtiadro3n1tein ,titr 

m.ralnrta lecer a h0s pa i-e prodtiCtores de Afria, Lillindice tie ile.ti ldlid , y st variacion, 
el Caribe v e lacifico Ecnidor, Colnib, v c.lctiiad0s por eil[an untial (1993). Estos 
Centroaierica ell,t,coNtts Seguirin tenielldo indlices tie ieta [II ltid tie precios, si hiell ha1 
mavore, ventalas v el ]ideraigo ei el mercado sido calciilado, pa ra in leoriodo hist(rico Lie 
in terna~lcila]. cai bios y ca ida extict1. i, Ice p'eCIOS, Soil Sill 

dtlda uila referencia imprtaite para evaluar las 
No deben descartarse, sin embargo, las perspectivas futu ras ieloS diferentes productos. 
posibilidades ce niercado que ofrecen Brasil La varaciin de precios tie un prodicto depencde 

l 
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Cuadrol3- Indice de Inestabilidad de Precios 
01979 -	 1992) para proicto trttpicales. ~-

PRtJDLTO IXDiCE DE )S:A\./-. 

I.\ET.ABiL! 
 ESTit%L	 

-

Tabaco 0,4; 479
 
Carne VaCUla 0.is77. 

Caticho 1.24 12.4Cacao 1.31 1S 7
.'Jaiz1.32 131~~-______
 

Nara Ijas 149) 14 S 17C

Miadera rolla 
 1.50 14 4 MfosBanlanos 1.5D-1 14 s 
Aceitedesma 1.69 16 7 

I SO 	
,.,.Ca ft 17i -___. 

. 

Ar o .1. 907 	
.. . . 

AnoiI 9( j~7 F ~ r 9 - [ u t' M. tic 1ljrel i ;i de rrcio- ( iS5 constin. 
tcs 1990ii inlcrn itinit-s lertizajlles/nlaji ruenic: WorldA J,:e 2.s01deJ 19 2 Bank 1q)


1Ute 2i5 j1 3'
Aceite Lie cock) 2.94 29 1st niaVnrt'to
Aiticar 4315 	

caio de los, fertil im ite, u4 41 teller m 'pilcacli mos 11mportazite. stibre ha~ib ia 
l'y - I eCI0IInita~ ie 1.1reCLupcracioil (icciamatiori Lit? 

Dd e nmsn = dco..t 1L1%Jrpei.CLC enll C n1Licl ICi dot' R k"i'I. 'lC0 r Ide <gn atereri,.ipca 	 in t ICii it IAIelI;1los proiuc-tos tiadicitil ieO.dFu:nte Wourid Ban.k (I'"-i'p~aa 	 origon trop
oti~ti&i'crctt 

5 aaI' 
prvcio.. le fertili/,lntc'. cindtjciri irlici Imente ade h relaciin oforta /derrmda, do '.u proferencia Liii ciii etrcI.tienl el mercadtt 	 idOt do 1.nIrelaicitn 	 ag rico I ttl mauel a otros ,upobro.., 	

Lx~t 
Ie. 

(e~askiidad deli lr~tprcip 
ittir.iiria' toaoiIvtc LI mcndependencia de oCndicioic.e 

r 	 degr iicrin ,- hi prco.i por echliiatic.. onell 	 fetirl,nentlpor i Aol/nen
pttdra1i~o~tiis 

tireas de prodiocciin 	 ii Ia 0 timomeo, queIII
ieis lim trilet' Ai o i i 

La carne V.'aCLuna Vt el t,11,16 tic tiriaLI)IlOh l e del pals, roaicciime rap'llilih.'1into LISestabi lidad de preciti., ni cot m.stic' e/ aiua re VCiIIp 1trtiOii,t. Lt-iovIadytote I. el aceito 	 rclliicOf"cldo pal ma hiioi ilal 	 iilt1d~dcloallIl, proii~ix'arialidad Lde precitis y, por 	 pmi lri m pio tlrt.-Lini.idc, la irlveritln 	 dpvrd idiciio 1p 'llen ellos tiende a ser nri' re'.goa 	 (i es wtill - aiacol I nr.La- en )"00'c uien te con m ercados Ica leo ca Litidv 
iw v ci' m ef.ovi m d 'rl/1 tl p(d It%tils c ottl. i J ro kt c I I0v il Tl tillt 'a 

Precios de fertilizanfes 1.1CLlidad, V "I I), .aibrivi ic~tt pai rai ilt ' 

Ptw otro lado, Ins precio do Its fertili/a itt",. kitit, F1Imerc1cdoharian ptosi:,;e el IllC-e 	
nuelios prod Uctos armz6niicos' lltii tl - Lie cric ilIC 1.iproductia tbellenld tnelri~lICIAa rIiMlttcIIi*.t 0iSubir en el mercatin ifltcriilcitill CAILLlIt '. Litd 	

Li I'l'ditTcrsi11.aJ l II.)/('ill,:i 0. till ritctirmo TIi
Oit-ce pttii~l~L'DaOni~id 	 imi~a ol.lli(199 3 )dOCLI 11101f,11 tiiia,1 crecilt?' t 1i), pc'ro si '.' 

Lit' 
relaci~n entre el precii Lie fertiluanto.. vci prod( 

tiOdLct nolk tiVIi01i ilircidin' dt 
de product Lhi ta illalIItl 1 ilit' Lgvilk'it rillil//l pir.) ii.os. La Figura 9ni Oestixi esta crccictot pt thi cit ti ie lt.iC c.lre-IcICn 	 , .ti \a ilr noi t icon respecto o1preciils die mlai/ l'ti Ido Yser.i diicil Cuidarla y pit'tgerhi 
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La sfxiedad mundial, en su inters:, por preservar 
elirea v labiodiversidaddelosbosques tropicales 
del nlundo, deberi crearmercados para prodoctos 
nuevos, mi.is alli de los va existente-, (niidera s, 
Carnie, granos, cacao, cafe'votros) Los prodLctos 
nuevos Collo epal lmito de p'ijh.Vo, frutls 
tropicales trve cas o procesadas, jug() k concco 
trados (Camnl Lica n, a rai, ganaaa , taperia .v 
otros), lo mismolq,e cooia0 tes, lab ri nt,, V 
especias (a hiote, cdrcuma, guiran., ploilenta. 
etc ), tanto como nue'Is madera s del hltttorogt&vo 
bostjue anwaztt ico, reuierentid u rtont..ltiia ipinVet' iouiii p'tnIp liitlocuif :toils iitiov pt'nottIa~c'iU 

de nlercados ln1(1,pasctlo arinlthdo, 

Sin ct itiv , criI-,i. 

illtel'iiIoil.II, LI car.11t 

Cuadro 4 - Taiiam. 

I'RODUCTO 

TR\DICION.A LES 
Ma, v .orgi 
Citricos 
Arroi 
Banana, 

, f r..k 

?r ltc para iproductos 

Aceite de palnia 
Car ie 'ac iu a 
C.)'F 

T L;1 

JUG,OS DE FRUTAS 
Concentrado de pi na 
Concentrid, de iango 
Coicentrld( de maracuvi 
Cotmcentrado Lie guai.. ihr 
Palmito ei conerva 

ESI'ECI AS
 
lPiniento negra 

Jenlgibre 

Achitioe (seiiillas) 

Ca el a 


NUE\VOS IIOLUCTOS SIN MERC.-\L)-

Guaran i
 
CLI P INIat i 
AraztA 
Caitl carmu 

recuperaciln de ireas degradadas ie la 
Amazonia quedaria confinada a laganaderia 
vacuna, a extracci~n forestal v sus posihis 
cornbina iones sivopatorilIs, cono tinica. 
opciones productiv.na tcoiiolllCst , v' h 

frustrIcioi Lie ;,Art'l e la Ailm/oniai egmi.l 
1lklld el ecosI stem.i buffer ,eLie ijutv d los 
p~rob[letni de pt [re,,. de los pae, onietidl a 

vor g ra ti 
empobrecid,I, dJ!'.Ivttac:wn Y JvgraIcIon 

1111 1a11a lli l It,po)l1i ('i1 

De,er i. . palaiar del Dr IPer l'im FrillAildt~le1 odu il ,.t. l.l(orso. fid~i.l iii liph. 

strat' o Italton11iitI 
tItal ll d (,,iioi ,ll(nlrIdo 


Iti."t, t/aI Ie I-I.IttsI , II . 1 , I I'II. 

illmeki-id I* !.,) ti ht.pli 


del comercio interniacional de p.roduct- tiia.. 

CANTID.\IA 
COMEICI..\
LIZ.\Li\ 

(fill. ,anlo) 

95 I nlhoimes 
72.1 i I]lone,, 
12.6 	 i IIones 
t).3 ili me, 
7 Q 11, l ltt 

(I Iiltt1 
41) rilon ,Ilo 


.) Il ill ne, 

1.13.8 mil 
It t. illil 

12.1 inil 
5.5 hi in 
3.g ril 


1714 nil 
22.7 i11 il 

6.3 mil 
5.7 1i1l 

INTERNACIONAL 

,l i/t 

i4Lk'tI oth-i, , 

r Iia ,-,, , ,,h I, ,d 
per,,:..i;',kI t,, 


1ll,t iit1o 

.NO
 

1990t 
I Q() 
I()()
 

tI)M 
It)tQ() 

t) I 
19)t)t 
IL-..t)
 

I tIL 
I 1 

I)1 
Q9 I 

l1)l
 

1I)9S9 
It)8t 

I1),L) 
1 ,S) 

Fuentes - World Bank ( 92)Market Outlook for Major Iriiarv C not1ditie
-INDALSA Revisin de estadisticas tie exportacitn (colmuncac iper,uialh

Intercom Marketing Reearch Services Ltda (1991) Beverage Mlarktting Crprati-.. 
-ITC (1993). Export opportnities for the Antidan Region 
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ayt'daqueel mundo internacional pueda brindar 
al desarrollo v conservaci6n de los recLrsos 
naturales de los paoses arnz6nlcos. 

El tamafio de Jos mercados tiene implicacinnes 
mayores sobre futuroel de os sisternas de
produccin sostenibles de la Amazonia. Existen 
mercados de milhones de toneladas, corot) os
tradicionales disctIdIOS prev'imenol, rinrcados 
de millones de kilos, de mhilloes de gramis v, 
por tiltimno, mercados inexistentes. 

El Cuadro 4 nlestra el t,in/lo del mercado para 
a goos prod uctos aIn/6inIicos, de ilteros 

Desa rrllar en Ia Anazonia i eficiencia 
productiva v c( rnpetitividad pa raIos prodtiCtOs 
tradicionales de conmerc in internacionl I grlnde
(de millones de till), permitmi elcdesarrl Ih 
ecntlmico indisposilie pira el ctlidado a nivel
local de a biodiversidid v l's recorsos natorales. 
[or otro lido, las potencilIles venltajas
comparativ'asde la Anaztoia par soaspro ductos 
originarios V pa0 IILiello de 
especifica a sos condlicoiies agroecohgic,s, hoy 

sir'e slo pa ra .ist 


tI adlptlcin 

dofaccill die ercaldisloCaleS pJueLooS, inte 1i lloexistencil v 
desconocinile1 i t' de lO ell h1,nmercaidos 
iilternacioulelo E.,t ees iLcast dolditlinsftr lostile., 
raices V otros "de i' O1tiidti" en e 111tidodesarrollido e iclusive para el oiSitsliidor 
Iiniefio o serrani detro dtul lerti 

Se tienen grandes expucIativas sobre los frIt,les
natlvos. Es cierto Lile el mercado nltlldla I de 
frtitas frescas y procestia- tiei till ,I1MaI'O
creciento ted 0 billtncs, dc hI,, ctials 
ctibierti pir los frmtales traldiciomn,les (bLn, 
manl a111,tlVas, peras, dtiraillis) Los frutales 
nativos an z( Ciis (cmiii ciiti, ctpti tii, 
gualnibana, acerila, ), si tendrian tin nilercadiipotencial corfo opcines Oil este i0portinte y 
creciente mercado de prodtlctos fruticolaS Siiiembargo, si establocinilentii v c recliiieiin el lmercdo, seri pe tileloV frtistra itt', .1IllellS Llleinca mo suc!,. 
e inviertan grandes calititliOde, ti dLiiero ell so 

pron oci6i comnerciA e l s pal se co inipratdore,. 

Se requiere un masiviOe .tiri i tie lilVestlg Ciii
Ydesarrollo ell Ios paies p'rndhictores, ,l iglal
queen Jos paises de dstino (coilpradores), pari
Iograr la calidad tlinifornile v cintidad confiable
de oferta, por tin lado, v por otr el creci0ieno
de la demanda en is nlercados de alto precio de 
is paises desarrollados (USA, Jap6n, CEE). 

LAS VENTAJAS COMPARATIVAS DE 
PRODUCTOS AMAZONICOS
 
AGROPECUARIOS
 

LasventapisabsOlLat de l paso region ocorren 
CLuan lOS sistonas produCtiVOS pooden
oficictn t lograr in producto cn enors
cantidaesLde gsraros ill elresto dcl nmndo 
(Adam Snith). La idea dentro de una econonii 
globahida es que os pises e espechlicen en h 
prodCCiSn dei OenespraIos 'c1Aesporulbicaci(n 

gotgrafica ydotwinn do recursos naturales tengan 
voil1a1. absoluta. 

Esti sittLmcin ideal debe apr0VclCiMre de ser 
recollocld.l Sill cmllhaI'gi plr till biUelli posic.i:Il
Lio corllpetoCni, baStLille Lino regi in ClIente Coll
ventajas compa ritivas, es deci rqet s costos de 
producci6n die tl blel Seainmeoores qUe para 0i 
resto del ilLitlLdo EtO, yi S(a por cerc.ini, al
niercido, por Ia efectiva icurrencia de ventajas
absolutas/agrotcolVgicas, costodelecapital,maino
 
de obri, etc, 
 par, Io prodUccitn do till bieli
 
espLl fICO
 

El indlicidor ec01niiniitiCO de velittajS
co1l pa riativas disemiado por Biriuin "Costo 
Do nut dotie Jos Recti rsos" (CDR), pJ.iSteriormrnte 
iiiodificatl poir S .idiI ,i' y, Brltce (0lt)) pir,1elinilil rdistor ioIiVs eCOnlot11C.),semsten1escom1i 
h tis, de cailbio, fiie tOiliiali Coi1o bse por
Canock YClnimbe (li)03) para poder reflejar Iivariable produccion poril tipica do producto
agopecuilrni s E lc Li ii'ii h ,DI,' a prcIi is 
de eficiencla (CDRE) parIrin mlnplha carter doi oel6(),,;,estirldctot arnpcciihitits dcl ioer il i nIbevi 
ti haccr tin ranking 

1 0
tie vntaja, "omparativaS

piri defilirprioridd des iliciltallie Li il erslin 
oi iVe>llstiacioi VtraiisferliCih do thhC lIgi, 

Esiilciite ci CDRE e' 

,, Dor' Trt i 
CDRE = 

n ,,.,, C.i-h, in 'r,,i ct, T. i,.-,h, 

niier,idi ir e 
parI priiducir Lii bicii 

E ul el ci IC,.In d l i, reciu rnio~ i iten is 
v e dtnlnalldor es el

ciIcLi delilhronel ti dl Vtiisa Lit ee [iell al
restardest precI Lie Vellta, el valorde JIs iillli5s
inportaldos E.sti relicoin da oi1a idea de lI qte
cuestaganar indtllir(US,)el trmiiiistino rectirsos 
inlternos 
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Cuadro 5.- Ranking de ventajas comparativas para producto.s agropecuarios amaz6nico, 

PRODUCTOS PRODUCTIVIDAD CDREtm/ha (S//US$)
 

ALTA VENTAJA COMPARATIVA: 
Guaran i 10 0.14 
PaimitO - hijuaVo 2,0 0.25 
Citricos - Costa 35.0 0.27
Mango - Selva 10.0 0.29
A ra zi 6.0 0 29Mlango - Costa 13.0 0.31 
Pifla 30.0 0.33
P!itano - Costa 20.0 0.42 
Arroz - Selva 2.1 0.42
Achiote 3.0 0.45
Citricos - Selva 20.0 0 46
Pl,itatno - SO va 10.0 t.47
Papavo - Costa 20.0 0.63 
Arroz - Costa 5.5 0.71
Maiz - Costa 5.0 
 083
Caf 0.6 0.92 
Paima aceitera 14.) 0.95 

VENTAJA COMPARATIVA: 
I'apayo -Selva 12.0 1.25
Maracuvi - Costa 16 0 1.28 
Mai z-SeIva 

Yuca 

1 5 15()

1() 1 50

Nlaractuv.i - Selva 10,0 1 52 
Carne - Selva 0 335" 2 0, 

DESVENTAJA COMPiARATIVA. 
Carne -Costa 0 435* 2 40
Cata .7 3o 

referidos en Kg/aninal. 

L unid,id resultante del CDRE es Soles/ D'iar. SegtinelCCuadro. tOdo, IsjproductosespeCificos
Habrti ventaja comparativa stel CDRE es menor de la Anonia c OMO guarani, palInito de 
que la tasa de canlbio eficien te, v no la habri si su pipuayo, araii, achiote y pi-a, s' muestran con
CDREes mavorqu el~ita ,,dec,nibiodeS/ 2 16/ inmv alta, venta as con pa rat wa para sut

I USS(cilculos hechosen.bril de 1994 Elciicepto prod uCC101I en Lhregion Taimbivn es el caso de 
es que si elCDRE de un prd ucto es ma yor que la omel maing)alguno,, product, ni v arroz, quetasa de cambio, entonces elsistema prod uCtIvo a esarde ,u',[aosrend iienti elinssistema,esti utllizando .n mavor nmero de recursos prtLnCtIV t)str.idIC h)llMIt's de1 leIevOa, tiellenlnIVe
domsticos respecto a li aiterniati'a de inportario [es de CDRE menores que sitt lt\'O ell laCosta
Es decir, estJ gastando recursos domesticos a No siendo a,i con laproduccii'n dei plitano,expensas del costo de oportunidad de generar citricos V pa pa va, en i0,que elCDRE para eldivisas en otras actividades econ6micas coltiv'o ell1Lcosta es menor que para laselva 

El Cuadro 5 muestra el ranking de ventajas En Lin ivel de Ventla compa.rmva nienor, secomparativaspara varosprodiuctossagropecuarios ubican elmait, elcift, l.Lpaina aceitera, el
amaz6nicos v laalternativa de producirlos en la maracuiy elcrecini clltode'actInOs paracamecosta segtil el ndicador de CDRE a los niveles de en 1,seiva 
productividad actuales 

14 



En el nivel superiora la tasa de cambio de 
S/.2.16/US$1.00, es decir sin ventajas 
comparativas, se encuentran la producci6n de 
came (acbado) en la costa v la producci6n de 
cacao en la selva. 

Conesta informaci6n v usandoel m ismo modelo 
computarizado desarrollado en FUNDEAGRO 
por Cannock y Chumbe (1943), se simul6 el 
efectode incrementos de rend imiento de 25, 50, 
75 V100% sobre los actuales obtenidos en selva 
(v'er Cuadro 5) y el efecto de la reduccidn del 
costo de transporte a la mitad, equipar.ndolo 
con el costo del flete entre ciudades de la costa, 
Enencuesta reciente, el fletea lo largodelacosta 
cuesta en promedio US50.04n por ti/kin, 
mientras que Lima-ILucallpa cuesta US50.0)96 
por tm/km recorrido. 

Estas simUlaciones, .x)r tin lado, reconocen que
los rendi mientos actua les en a selva son bajos y" 
que pueden otcrenentarse utilando los mejores 
suelos v variedades sU periores adaptadas v
resistentes a plagas v enfermedades; tecnologia1 
gen~tica en muchos casos; va disponibles como 
es el caso del arroz, legum nosa s forrajeras, etc ,
haciendo posiblea Itos rend Imientos con minmos 
insumos Igualmente, astrnen que los costos de 
transporte estJin determinados por Ia calidad de 
las carreteras que determinan el tiempo

(velocidad) en el recorrido 
v menores costos en 

combustibles v reparacones; v que estos costos 

con inversidn en meiora de infraestructura vial 

pueden reducirse a ]a mitad, equiparindose a 

los de los fletes a lo largo de la costa 


Adicionalmente, para los pr(oductoscomo mai,, 
arroz, plAtano, papayo y citricos, que pueden 
producirse tanto en la costa conlo en la selva, se
calcularon los CDRE actuales para el caso de la 
costa, asumiendo un incremento del precio del 
agua del3iW/% Esto, teniendo en cuenta que hov 
el precio del agua de riego en las irrigaciones de 
Ia costa cuesta alrededor de S/ 0t03/m',
exageradamente bajo e insuficiente como para
financiar sin aportes del Estado hos costos de 
mantenimiento de represas, canales v sistemas 
de riego. 

Las Figuras 10, 11, 12 y 13 muestran el efecto 
simplede incrementos de rendim ientos sobre el 
CDREencultivosaniales, en cultivosindiustriales 
yen frutales, respectivamente. Es de resaltar el 
eiecto incrementos de productividad sobre Ia 

reducci 6 ndelosCDREparaprodluctossinventaja 
comparativa o s6io ventaja leve (ej.: caso del 
cacao); en contraste con un menor efecto sobre los 
productos con mayor ventapa comparativa actuaI 
(ej.: guarani, pifia y plhtano). 

Esto esti relacionadocon Ia proporcionde insumos 
importados para la produccion v los incrementos 
de rendimientos alcanzables con el uso de 
tecnologias de minimos insumos (mejores tierras 
y mejor material genetico). Actualmente para ]a
produccin de guaran,i, piioa y plitano se utilizan 
mnimosinsunos import.dos, mientrasqueenel 
caso del cacao, a pesar del uso de insurnos 
importados, se obtienen bajos rendimientos, 
probablernente por el uso de tierras de poca 
fertilidad natural v variedades no adaptadas. 
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Figura 10.- [fectn de aumenlos en ,endimicnto sobre 13, 
ventaias cumpantlivas de Ins cullivoi anuale en Selva. 
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Figura II.- Elfedo de aumenos en rendimienos wbre la., 
veflajas comparaiva,4 de Io cultivo, indu,,naleq en Selva. 
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Figura 17.- Efecto de aumentoi en rendimientoi y reducci6n 
de flete- -obm la-ventajas comparalivas del papayo en 
Selva, en comparaci6n con %u pn~ducci6n en CotA a diferentes coshtopde riego. 
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Figura8.. Efeco de aumenten endimaeneo y reduccin 
de flete iobre la,- ventaias comparaliva, de loicilricooen 

Selva, en comparaci6n con !so pJuducci6n en Costa a dife
rentes costos de nego. 

La disminucid6n del costo de flete, sin embargo,
tiene efectos importantes sobre lared ucci6n del 
CDRE cuando el producto a transportar es de 
alto volumen y peso, como en el caso de layuca,
plftano y pii)a, por ejemplo. Los altos costos de 
fletenosern importantes ventajascomparativas 
para productos de alta concentraci6n v valor 
natural como condimentos, co'ora ntes o

productos prcesados (dehidratados, con.ervas)
0 convertidos a productos de mayor valor (ej. 
yuca y maiz en jamones)" 

Las Figuras 19, 20, 21 y 22 presentan las 
simulaciones del efecto de incremento derendimientos y disminucin del Costo del fletesbredimlos dR mipalmito del pijdel n o hite
sobre los CDRE del palmito de pijuayo,achiote, 


pifi'a y yuca, respectivamente. Mientras que en 

palmito de pijuayo y achiote lareducci6n de los 
CDRE s6lo fue dea lrededordel 5%, en los segundosla reducci6n del CDRE fue del orden de 20%, 
debido a la disminuci6n del flete a la mitad del 
valor actual. 

Estos resultados documentan laimportancia delograr niveles mayores de productividad en 
cultivos amazonicos y, por ende, laimportancia 
del ordenamiento territorial para usar s6lo lasmejores tierras para laagricultura, y latecnologia 
que permita lograr ventajas comparativas.
Igualmente, las mejores perspectivas de 

t competitividad de productos amaz6nicos, ante la 
evnulrdcin nlscsoeventual reduccidn etasoten los costos de transporte ,aumentos del costo del agua de riego en lacosta. 

Debeadvertirse, sin embargo, queesta informaci6rn 
debe tomarse con cuidado, pues en los cilculos no 
se ha tornado en cuenta el tamario de lademanda 
del mercado, particularmente importante para 
nuevos productos como frutales nativos que
pueden teneraltas vertals comparativas, pero ro 
ser demandados por el mercado en el nivel necesa rio como pa ra convertirlos en prod uctos de 
importancia regional. Enestean.lisis, tampocoseconsideradoobtener la calidad relativa posible deen el producto de selva vs. Ia que se 

obtiene en 1a costa; por ejemplo las condicionesdestrticas de lacosta norte favorecen una pr(kluc
ci6n de mango de mejor calidad (sin manchas porantracnosis) que el que se pueda producir en la 
selva bajo mayor humedad ambiental y altas 
presiones de plagas yenfermedades 
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Figura 19.- Electo de aumenlog en rendimiento- y reducci6n
 
de 
 fierei w)bre an ventalas6comparaliva4 del palmilo depijuayo en Seiva. 
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LOS RECURSOS NATURALES 

0.45 	 4 ~-'a~~ 
Como es sugerido previamente, en el proceso de 
ocupaci6n dela Amazonia, los recursos naturales 

0.36 	 han sido el sujeto de atenci6n para prop6sitos
extractivos, como es el caso del caucho, las 

03-	 maderas preciosas, el petr6leo, el oro v otros. 
Este prop6sito primordialmente extractiVista ha 

0.25 sido hist6ricamente a fuerza inicial de interesI geopolitico que impuls(, a los paises aadoptar la
0. 	 estrategia de ocupacion de la "Tierra Firme", 

I desviindose el natural desarrollo de la010)0 125 50 75. 2 0 colonizacin en reas de ribera de rio (restingas, 
%kmtos , varzeas, terrazas aluviales), mediante la 

construcci6n de carreteras durante los 6ltimos 
Figwxa 20.- Efecto de aumentos en rendimientos y reducci6n 40 afrios.
 
de fletes sobre las ventaias comparativas del achiole en
 
Selva.
 

co" 	 L visi6n mis reciente de los recursos naturales,
0.3- inicluyendo la biodiversidad, suelos,agua yclima

o -- ,,, .,Cas's en forma integral, no fue entonces tomada en~-c.--.. .,C. cuenta o sopesada en la dimension requerida 
0.3 para la toma de decisiones. 

0.25 Este inters por los recursos naturale, en su 
conjunto Ven especifico por la biodliversidad, el 
cuidado de los suelos, agua N clima, V la 

02- sostenibilidad de los sistemas productivos 
responde a ]a preocupacitin mundial en cuanto 

05"-"'_--._. a la salud ambiental del planeta y el futuro0,151 - - econ6nuco v social de las poblciones futuras. 
00 25 0 ,75 2c Siendo la influencia humana en la Amazonia,

ttidavia de menor dinienosan en intensidad deFigura 21.- Electo de aumento en rndimiento y reducci6n deforestacion, degradaci6oi v polucion, en
de Iletes sobre las ventajas comparativas de la pinta en Selva. relaci~in con lo que ocurre en otr0S paises v 

-ecosistemas del planeta, existe a oportunidad
14 1 para los paises anazoiicos de articular en ella 

I '-',,,' un procesode desarrollo sostenibleacompaNlado 
" - de la protecci6n v cuidado de la mayor parte del 

bosque pa ra beneficio del futuro de los paises 
amazonicos en particular y de la humanidad en

1general. 

Para que esto ocurra, debemos considerar los 
interesesy las razones por las quelassociedades 

06 locales,duefiasy responsablesde la utilizaci6i 
y manejo de los recursos amaz6nicos, asuman 
los compromisos de interes global que0.006 12.. 200 correspondan con la prolecci6n y cuidado del 

%nehlIlieo ruakflvos S medio ambiente, logrando Ai mismo tiempo a 
satisfacci6n de sus neceidades de desarrollo 

Figura 22.- Efecto de aumenlod en rendimientoq y reducci6n economico y social. 
de fletes sobre las ventajis comparalivas de la yuca en Selva. 
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La Biodiversidad 

La flora y fauna (macro vmicro)de la Amazonia, 
se encuentra hasta hoy intacta en un 85% del 
Area. La deforestaci6n total de la gran cuenca,
atin noIlega al 15%-Worldwatch Institute(1990), 
World Resources Institute (1990). 
Adicionalmente, se considera que aproxi-
madamente la mitad del irea alguna vez 
deforestada, esta cubierta pr el crecimiento 
secundario del bosqtie (purmas), Io qUe
constituve una ampliacOn de Ia expresidn Lie la 
biodiversidad amaznica, al ilCuilr especies y
ecotipos nativos Lile s.e expresan en algii 
molento del procesode ,ticeion eco[(igicAy 11 
en el Bosque Climax 

El COnseCLencia, debe reconocerse que la 
biodiversidad de Ih Amanonia p'er sc no est,i 
siendo atn, ma vormente anmenazada en aI 
magni tLid dram.itica comoa Igunos Iapres;entali 

Sin embargo, ta mbit;n dLi,[,t reconocere qt11 
algunas espectes, particularmente lie ainmales 
(aves, peces, reptile, y maymifero,) Yvegetle,,a 
nivel Lie .,ubespecies ecykLpuls especificos a 
nichos excilisivOs, puedin estar amenatado, 
coil Ia extinciOn debildaa Ih masiva v continua 
deforestaci6n en,ireasconio IhRegioin Bragiantira 
en Brasil, Fiorenciaen Colomb ) votra, imilare 
en lo,; difereotes paie, 

Dicho ell ttrminos generalcs, no exi ste ill.) 
amenaza actUaln de perdlid die especes de Ia 
biodiv\ersiLiad amailic, si)embargi.o. ,e posible 
que va se hava perdido o vte ell amenata Lie 
extincitn alguna variaLiIILIadLieltrodevespecie, 
(subespecies, ecotipos, genotipos,) 

La preoc,. pac (iln piirla bi.oiver,idid a(Ial/ili,i, 
no tlen Lill nator ,tit ell Ia-itLacin ,, 

amenaza actLal, sia re>,(potida las ext-''ctaiv'i 
y predicciones Lie ftturt, crecinei' lit h 
deforestacidn 

En una disclisl16ii entre tctilco- sobre h, 
biodiversidaden pres'encia deL.iricuit'res I ,Lbres 
(clilonos) de Pucallpa, ln' Lie 'N' intervino 
para intenciona liiei ite .,re t tr r .v etc mno 
come?. Comeitario qtie expine, sinI liLIa, 1I. 

, 

situacidnensu fo~rmnn real Njenltras hava hambre
i~ ensIamaeili. 

y pobreza en la sociedad, li preservacdi6l Le Ibiodiversidad seri dilficil de intemalitar elc 
COmportamientil individual y social Lie Its 
productores y pobladores Iloales, reponables 

finales de su cuidado Mientras la bindiversidad 
no ofrezca clara mente beneficios pa ra el productor 
v la sociedad en su conjunto, no habra quien la 
cornpre, cuide y mantenga. 

Para elcaso de la Aniazonia, el tema prioritario de 
discUtsi6n sobre blOdiversidad no deberi ser el de 
preservaci6n, sino el de c6mo se utiliza y se vende 
con productos que contribuyan al bienestar e 
ingresos del hombre amaz6nico en forma 
sostenible. La biodiversidad seri protegida 
siempre que Ia gente obtenga beneficio de ella. 

La diversidad biologica v antropol6gica 
(conocii ancestral lie plantasiento de us0 v 
animnales) ofrecen un inmenso potencial para Ilevar 
alI mercado nuevo,. prdIuctos (medicinas, raices v 
t UberctilOs, frutale v carnes, producttos 
oleaginosos, ?igment os, especlas, fibras v 
maderas), ho, desc ,nocidos fuera del I ,to 
anmaz nico. El desarrIllh de este potencial exige 
uiMI deciion lie inverwi para la investigaci6n y
proniMcioIlidest lltil itaciln, c~ns tmlv demaillida 
en los mercAdo,, 

Por elemplo, en el ca-.o de las plantas medicinales 
comoLia "sngre de grado" (cicatrizante), "uIa Lie 
gate tdeiinflnmanic', oj " (antilielmintico), 
chanl.i piedra" (!,olente de c.i ctllos renales y 

hepa tic,) y ot ras, se re Luerir Ln con prom isO Lie 
las em pr,'s) farrmlCetiLtc. transnacioilales, lie 
sinteti/,ar los prodi_0ctO ,i tl\O;dei l efecto ctirativo 
de cALa tln,)ll, as, M110, eli C, so, eXcepcioalnes V 
pagaiodo lo. "rovailtic- a las ,oclSOIdes, hoca,s 
NtCistl,> l cCon',ciiento [)or cI contrat-o, eti*s 

elii reis farnacuuhcai mnsnac nalIs dvberin 
er particilpes Lie los e-fuer/os Lie preservac n y 
W, lia hi oiiver-iiad e invertir en La 
doll"iitc,.ciolde la, pialtas clv'si prodtictos son
110V Lit ihnelo ex trwci, o La cdill/esti'ack ,i es Ia 
tinica ftorni Lie convcttrtir esto, prod.ktilct, ell 

ctlti vos estanldiari/,dos, 11in1xini iid 0 Id 
coincenioictrwilCi del pr .,ct activo v hacer ni.is 
Conlfh.ble Y efIClel"tci ILi prodtlc'cio Ete 
Coni proi115 ii 1 'plica rt uitllar p.irciollielte ai 
tlocri poteilcial Lie lh ilid stria qllllCo

farin.clCUI en elcrto pla/to, p.)ra promover ]a 
jtSt.I ditrbicii deh, i Rresiientre reculecttores 
y gricutore, all/ltIn s , p o'r end , proteger 
los rt cursi ,) litraesanilatoliCiisnllii.Vcdl 

pre-qone Le p'bre/a -,,bre el bosque 

Si estu' flera posible, a investiga'i6i (ptibliic y
privada) recoinoceri otendiri laclara soinal ie que 
nose trata Lie mercad,-efinieros, y pod r.i inverbir 
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en 6stos, convirti~ndolos en productos convolmenes y cali'iades de oferta confiables y 
seguros. 

Algo similar podria hacerse con productos
abandonados con la aparici6n de los plisticos
derivados del petr6leo. Un ejemplo es la"tagua","chonta pedra" o marfil vegetal (lihytelepihas
Pacrocarpa), usado hasta los afios 40 para la
fabricaci6n de botones y productos similares. Sutextura, peso especifico y apariencia son muv 
cercanos a Ioii del marfil de colmillos de elefante. 
Dado el interns por laprotecci6n mundial de los 
elefantes, desaparecidos ya de algunos paises de
Africa, existe elpotencial de desarrollar en base ala "tagua" un sustituto natural del marfil,
cumpli6ndose con el doble rol de proteger unaespecie en peligro de extinci6n en otro continente 
y desarrollar una opci6n productiva y cultivo 
amaz6nico que contribuya a reducir lapobreza v
deforestaci6n en ]a Amazonfa. 

Otrasespeci s desIbidiversid, aemazlnicaostoii 
siendo ya domesticadas, corno es el caso del
pijuavo" o 'chontaduro" (Bactrisgasias)para la

producci6ndel palniito ensustituciin delpalmitode~ u
saf'( u 
erp sp.) 
e camu ca mu (Muirciaria
,thuia az(ETerpp.),ema au 
 r ara 

duIia),cupuazaLyTrtelr eir end radrs
a
(Pa llioiacup~a,,a)yotras q~ls

mis grandes (fuera 
 del imbito amaz6nico) yseguros a largo plazo. 

M~is alli de Ia consolidaci6n tecnol6gica y de
mercados denuevos productos en base a especies
de conocida utilidad regional, labiodiversidad
puedecontribuir tambi~n al beneficio del horbre 
amazonico con microxrganismos v genes para el
mejoramiento de productos ya existentes. En este 

prop6sito, labiotecnologfa tendria un rol clave,
facilitando lainvestigaci)nestratO.icaqte permita

el logro de "Break Through's". Como elemplos se
puede mencionar laincorporaci6n de resistencias 

a enfermedades y plagas corno 
en elcaso dela 
caoba y el cedro (barrenadcor del brote), resistencia 

del cacao a Ia enfermedad escoba de bruja y otros,
ya sea mediante plantas transgenicas o con el
desarrollo dei control biol(gico de plagas yenfermedades, 

El colono, agricultor, ganadero, empresario 
en general, debe percibir y 

ypoblador amaz6nico 
recibir los beneficios de Iabiodiversidad para que
efectivamente, lacuide y proteja. El mundo 
interesado en su conservaci6n, tiene que invertir 

ensuutilizaci6nparabeneficiodelassociedades 
amaz6nicas prioritariamente. Esto implica salir
de la ret6rica est6ril sobre lamaravillosa 
biodiversidad, para pasar a la acci6n,reconociendo que elextractivismo estai bien en
ireas sin presi6n demogrifica; que la
domesticaci6n y ampliaci6n de mercados paraestos nuevos productos es ]a mejor forma de
gencrarriquem local; yqueelreemplazosint6tic) 
es lamejor forma de concentrar ingresos en elsector industrial de los paises desarrollados v
eliminar opciones de desarrollo sostenible para 
a Amazonia. 

Los Recursos de Tierras 

El desarrollo sostenible de a Amazonfa, por lo menos en el corto plazo, no ocurriri en base a 
nue'os productos desarrollados a partir de subiodiversidad. Tomari tiem po y capital lograr 
ieldesarrollo tecnol6giconecesarios para v de los mercadosque et('os logren impacto
econ6mico masivo (Areas v poblacin) indis
pensable para el desarro lo sostenible. Eli
consecuencia, los proKuctos tradicionales con 
ventajas comnparativas para su producc1inen la
regi6n, soguirin siendo labase del desarrollo 
sosenible regional
 

El logro del desarrollo 
sostenible en unaecononlia de mercado, que requiere optimizar


laeficiencia y competitividad 
de los sistemas
productivos, exige eluso de las tierras misfertiles y con mayor acceso al mercado. No se
 
concibe seguir priorizando ni insistiendo en la

utilizaci6,n de tierras pobres v,porende fr-igiles. 

Los recursos de tiurras de Ia Amazonia peruana

sonvariables ensuscondicione,; fisicas, quimicas
 
ypostcion topngr.i fica. Estas 'a riaciones defiine
 
su potenCial par, diferentes prop6sitos
 
producti 'os
 

El Cuadro 6 presenta el porcentaje de tierras de
ireas contrastantes de reguones de a Amazonia 
preamaz6nica (selva alta) v del Ilano amazOnico 
(selva baja) estudiadas por ONERN (1979, 1976,19 68 )yFUNDEAGRO-APODESA(1992). Existe un potencial variable de tierras utilizables para
las explotaciones agropecuarias, para las
forestales y tierras que no deben ser utilizadas 
por su fragilidad extrema. 
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Cuadro 6.- Capacidad de uso de tierras en diferentes freas de la Amazonia peruana. 

AREA 0 ZONA 

PUCALLPA-ABUJAO" 
AGUAMA-PUCALLPA °I 
IQUITOS-NAUT.-
REQUENA-C. AMCAMOS-
RIO TAMBOGRAN PAJONAL-
['ACHIT.V 

" HUALLAGACECTRAL'AJOMAYO 

PORCENTAJE DE TIERRAS SEGUN CAPACIDAD DE USO AREA 
TOTAL DE 

CULTIVO CLLTIVOS EXPLOTACION FXrLOTACION PROTECCION LA ZONA 
ENLIMPIO PERENNES AGROPECUARIA FORESTAL EVALL'DADA 

(ha x If)) 

2.5 2.6 6.0 75.8 10,7 878,5 
7.7 31.9 6.4 38.0 180 1,69.57 

00 0.0 6.6 775 103 5,5000 
1.2 175 21.1 14S 43 2 892.1 
1.2 13.0 92 700 23 363.9 
71 91 	 164 122 55 2 8641 

Fuente: 	 ONERN. Variestut d1 Inv.'entart(, de Recurs Naturales (1%S,1976, 197Q)
AI'ODESA/FUNDEAGRO (1992) Deforetaci6n, Uso actual v Potencial de la cuanca del Re Aguaitia vcarretera 
Federico Basadre en P'ucallpa. 

Segun sea el irea estudiada, existe ms del 30, 
utilizable para agricultura (anua les y 
permanentes) y ganaderia, corno ocUrre en el 
Pachitea, el Aguaytia y el Huallaga. En el otro 
extremo, ireas como las de Iquitos y Abujao 
tienensooun6a12%de.irea paralaexplotacidn 
agropecuaria, siendo principalmentedevocacitin 
forestal (mis del 70%) y para protecci6n (10 a 
120/,,). 

Hasta boy el criterio de potencial del uso de In 

tierra no ha sido el prioritario para el trazado de 
caminos; en consecuencia, las tierras vienen 

siendo utilizadas indiscrinlinadamente. 

En el an.ilisis geogrnifico de la informaci6n de 
estudios de ONERN en Peru o de PRORADAM 
en Brasil, resulta claro que las tierras con mayor 
potencial para el desarrolloagropecuario, estin 
ligadas a los rios (Anazonas, Madeira, Ucavali, 
Pachitea, Huallaga, Aguavtia y otros). Sin em-
bargo, el reciente desarrollo principal de la 
poblaci6n ocurre en ,ireas distantes de mejores 
recursos de tierras. Las carreteras construidas 
en la regi6n durante los tltimos 40 afros v los 
prngramas dedesarrollo ei<cu tads pa ra hacerlas 
justificables econ6micamene, ban inducido un 
desarrollo sobre tierras, predominantemente 
pobres y icidas que requerirdn una tecnologia 
de mayores niveles de insumos (fertilizantes y 
enmiendas)para produciren formacompetitiva 
en una economia de mercado. 

Los suelos aluviales cercanos a los rfos, segtin el 
origendesussedinLentos, puedentenernivelesde 
fertilidad variable. Seg'n el estudio realizado por 
Hoag,et.al. 1988) sobre lascaracteristicasqufniicas 
de los suelos aluviales de la Amazonia (ver 
Cuadro 7) stos varian desde suelos con una 
composicion pobre, similar a Ia de los Oxisoles v 
Ultisolesdetierra firme, principalmenteen riosde 
origen no andino; hasta suelos de rios de origen 
antdino con con t'niidonaltosdeca tiones canmbiables 
(Ca, Mg, K), niveles de pH sobre 5.5, contenido,de Pdisponible mais alto.s v niveles die snturacitin 
deAl bajos. En estos altimos, no solamente habr 
m aosventajscptivas para cometir 
rnawores ventajas compnratvns para competir 
productivamente en una economia de mercado, 

sino que las posibilidades de lograr el desarrollo 
sostenibles son m,is altas. 

Los suelos aluviales,que representan entre 6 vS% 
del AIrea de Ia Amazonia, tienen alta fertilidad 
quimica;sin enbargo, presentan problenas fisicos, 
principalmente por su falta de estructura tipica de 
los Entisoles e Inseptisoles predomiiantes v Lie 
mal drenaje estacional o permanente Segtin Ia 
variacitin ie los rios entre periodos de nmiximo v 
minmo cauda l, los suelos aluvials Lie sLu, vegas 
tienen diferente potencial v riesgo de inundaci6n. 
Los rios Huallaga, Aguayta y Pachitea,con menor 
variaci6n de caudal, tienen Lin potencial mayor 
debido a riesgos menores de inundaci6n y 
posibilidades de continua prodLucci0n. Por otro 
lado, los rios Ucayali, Marafitn y Amazonas, 
seg6n su posicion con relaci~n al nivel del rio, 
ofrecen: 
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Cuadro 7.-Composici6n quimica de algunos sUelos aluviales de la Amazonia peruana encomparaci6n con Ultisoles tfpicos de altura. 

ORIGEN/rio 

ANDlNOS-cerca**Aguaitia 
Cushabatay 
Mayo 

ANDINOS-Leios*** 

Pasta/a 
Tigre 

Napo 

LLA.\O AMAZONICOYavari M\rin 
Tamshiyacu 
Mazan 

LLTISOLES DE ALTURAIVITA-Pucallpa 
l'I.A-Yurimaguas 

Prof 
(cm) 

pH Ca Mg* k Sat. 
AI 

I 
ppm 

0-20 
0-20 
0-20 

7.7 
7.8 
7.5 

27.2 
46.2 
39.7 

3.1 
2.6 
9.7 

0.47 
0.47 
2.02 

0.0 
0.0 
0.0 

15.0 
13.0 

145.0 

0-20 
0-20 

0-20 

6.4 
5.1 

5,6 

3.7 
3,6 

5.6 

6.1 
1 3 

2.1) 

0.25 
0.(8 

0.27 

0.0 
t 

2.0 

17.( 
10.0 

20.0 

0-20 
0-20 
0-20 

4.0 
4.6 
4.2 

1., 
1.5 
0.8 

0.5 
0.3 
0.5 

(.36 
0.30 
0.30 

78.) 
68 0 
78 0 

6.) 
6.0 
6(0 

0-20 
-11 

4.4 
4. 

7 
1.9 

0.3 
(6 

0.08 
(115 

811) 
45 1 

2 (I 
1.01 

c nol/L suelo. 
"Mueslras tornadas dte rits cortos (ctrca).Mties ras tomad&, de ri s (arg ,ei la> pro' midades de sil fleiwi'l on iii rio matie(Its)

Fuentes : 	 HOAG, Bijol v l'ere/ (19,).
Toltsio v Mlor' 's (1)7q I. 
NCSL' (197S). 

a) StLelis 	que se nundan 6 al 8 nese' del 	ar,,donde s6lo se pueden producir cutivos de ciclo 
corto Conlo arroz, nani, cowpea Yhortaliza' 

b) Suelos inundados durante I a 2 meses al ano,donde se pueden producir Cu Itiv'S anaItle,
mis largo periodo .egetativo, conlo VucaV la,2cultivo. 	te ciclo cortih Con ritgo t'rait'gic-

c) SulOS Coll peri ttoscortosde Imntlidaici6i hdel me'ssiv en aficis 

Lie 

Lt'nit tcrt'cet'n. (ci5 a8ao's)t)donde se putkien c.dt'sarrll.l r pl~lnlhaiillt'sperennes en b alse 	 0It1iiplaapli ntas It'~ra 1hitsal nh id rtllle
ctlmil cam ti-ca m Li, agti 
t V pasti ia SLit' 11 ,1hald
COMgrCmhIlUscnoEc/lnichhalt;ll.wsi 

2 ' 
alenl.in), Le'ersia he.rauira(Iambedor,i), Pt'x raivmitiLca (para) v otras, eii asl lClllln Coll
legu minosasadaptadaL s (Arachinspiutn uc,L)h i iinspp.) para prodticir carre Vleche 

d) SuielIos Con terrazas alItas nil intlidbles, 
normalmente m s ant igua s, adn Lie mejor 

fertilidad, d onde 	 t ptieden establecerplantaciones perelnnev v si'iernas integrados 
(agrosilvopa,'toriI,,) 

Las tierras a 

Aima/oil a, 


Sttib'.tWIcicolonie 

ia 

At' 
cOMot' VOit'l 

i ,i s tl'ceSidcii 

pridtci'itdt, 
t'st s h1n 

i nmip vir idI ts 

E(pl's ha 

(r'.inga', plav,i,jfviales .) tie a 
n,()1 tollit iiadn.ima Vtrnql'nt por 

itt 
hiamalviiparanbr, ibasCehvron 

, rigi aItll,'le'U IncI tII IVt filertol 

i i1itc, .nd m /Alni./Hvoa'n 
re1 /al,, pt r p("1icc'. 

v u.t rt'lidd qiv 111,1'.tel 0)".' 	 ieinlihhira rI ida Li l.\nil/naua pri'lenwte lvrio'., t's LiC'il', Lit' e'li'. Jirell .luviah", EstIs 
ZclnaS tailbien ciiitribti tIi an t'cLtll li, i va I aamliell, ciia retgicii
ga l 	

con (a pesca (pa ie,ili, bagres, . .. v cin Ia protitccion tie 

granos (arrii/, nllai/, frij,, . 
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Hoy las "varzeas" (suelos aluviales) brasilefas 
estin en proceso de abandono por la poblaci6n 
que migra y coloniza Sreas de tierra firne mis 
pobres, pero con mejor acceso a los mercados y 
alosincentivoseinversionespublicasyprivadas 
en servicios al productor (crddito, 
comercializaci6n, insumos, ... ). 

Esinteresantenotarqueciudadesamaz6nicasde 
laimportancia de Manaus, importan hoy mis 
de195%delosproductosalimenticiosrequeridos, 
con excepci~n de lacame que es producida in 
situ, principalmente en terra firme" Seimporta 
hasta a yuca, el arroz, el frijol, pudiendo 
prod ucirse en las grandes extensionesdevarzeas 
de Las Aireas aledaftas hoy ocupadas por 
productores de subsistencia. Los excedentes de 
estos sistemas precarios de pr-d ucci6n, Ilegan a 
losmercadosdeminimoprecodelaspoblaciones 
urbanas mis pobres. 

Los canales de comercializaci6n establecidos, Io 
mismo que los subsidios al transporte y a la 
produccidn en otras zonas de Brasil, impiden la 
natural y 16gica relacidncomercial entre laciudad 
Vso entorno rural, creindose una situaci6n de 
mercados artificialesydistorsioriadosquetienen 
Lin importante efecto sobre lapobreza rural y 
deterioro de los recursos naturales del entomo. 

Es tambin importante notar que a pesar de la 

larg,, tradicidn brasilera con b6falos de agua en 
laCuenca Amaz6nica, 6stos estin totalmente 
desligidos dce los sistemas agricolas, Io que 
contrasta con latradici n asiAtica de utilizaci6n 
del b6falo, tanto para transporte como para 
labores agricolas como fuerza de labranza. 
iSujeto o tema de transferencia tecnoltigicai 
opci6n con un intereante potencial de 
incrementos de eficiencia productiva y 
sostenibilidad en estas tierras aluviales y 
revaluaci6n del b6falo de agua, particularmente 
en Perti, donde se le ha importado sin xito, 
comosustitutodelganadovacunodetierra firme 
y no como complemento de los sistemas dce 
producci6n de ribera de rio. 

En una economia de mercado estas varzeas o 

tierras aluviales adqutrir.in su verdadera 
dimensi6n y competitividad, iniciaimente 
abasteciendo con alimentos y materia prima 
industrialparalasciudadesdela regi6n(Pucallpa, 

Iquitos, Manaus, Belem, ...) y eventualmente, 
compitiendo con productos de calidad y bajo 

precio en los mercados nacionales e 
intemacionales. 

Por otro lado, su utilizaci6n masiva e 
indiscriminada puede tener consecuencias 
negativas en tcrminos de erosi6n y alteraci6n de 
las fuentes de alimentaci6n y el h~ibitat en general 
para lafauna acuitica ya6rea El ,treaaluvial ode 
varzeas de la Amazonia requerir,- para su 
utilizaci6n, un anMisis geogr~fico-social para 
definir en base a calidad de recursos, 6reas de 
desarrollo e intensificaci6n y .ireas de protecci6n. 

El mayor potencial productivo de estas .ireas, 
importante en una economia de mercado, exige la 
revisi6n estrategica, tanto de [a red vial (terrestre 
y fluvial) arnaz6nica, como de las prioridades del 
esfuerzodeinvestigacidn nacionale intemacional, 
teniendo en cuenta que para estos ambientes 
ligadosa los rios, los problemas y retos tecnol6gicos 
son diferentes, I mismo debe ser lalegislaci6n 
para su uso y protecci6n. 

El Ecoturismo 

El ecoturismo durante los tiltimos 15 afos ha 
cobrado creciente importancia a nivel mundial. 
Esto anteelinter.s internacional por Ia naturaleza 
(paisaje, fauna, flora) y Ia conservaci6n dce los 
recursas naturales y eimedia ambiente. 

En lamisma forma que elturismo arqueoltgico 
histtricoes motivado porel e'pintI deaprendtzaje 
y admiracitin de lagrandeza de Ia humanidad a 
trav~s del tiempo, el turismo ecologico esti 
motivado por a admiracitin del hombre par su 
entornoambentalvel intertsenexplora rho,.sentirlh) 
y verificar ';,comportamiento, salud v belleza en 
estado natural. 

El Per tieine una anplia expertenciaenlaindustria 
turistica, principalimente del tipo histtirico
arquetal6gico. El incipiente ecoturismo ligado al 
paisajismo, las culturas nativas (tribus), fauna y 
flora, que ocurrfa en Pucallpa, Iquitos y Madre dce 
Dios, tuvo un fuerte retracesodebid¢)os terrarismo 
que creti problemas de inseguridad en ci campo. 

Durante los 61ltimos tres anios se han logrado 
avances importantes en La erradicacitn del 
terrorismo El perceptible retornodela seguridad 
en el campo,es condici6n indispensable para el
 

desarrollo del ecoturismo en el pais.
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La Amazonia tiene el potencial de ser un 
ecosistema de gran atracci6n mundial para el 
ecoturismo. Deben aprovecharse las hist6ricas 
rutas de exploraci6n, como por ejemplo la ruta 
deOrellana en el descubrimiento del Amazona s; 
la de Fitzcarrald en el descubrimiento del itsmo 
Ucayali-Madre de Dios-Madeira, y otros. Debentambitrn aprovecharse las culturas nativas y el 
conocimiento tradicional para el manejo del 
ambiente (shipibos, ashaninkas, boras, ...), tanto 
como el pa..;aje (rios, lagos y vegetaci6n), lo 
mismo que la flora y la fauna. 

El Pertiofrecetambien la oportunidad de brindar 
al turista el contraste deecosistemas endistancias 
relativamente cortas (el mar, la costa, ]a sierra v 
la Amazonia) y su gran diversidad culturai, de 
flora, de fauna y de paisaje, pudiendo 
ensamblarse paquetes de ecoturismo multi-
ecoregionales. 

El ecoturismo, con una apropiada legislacirtn y
reglaspara la inversi6nyelcuidadodelambiente 
puede, en una economia de mercado, ser una de 
las ms importantes industrias de la Amazonia, 
atrayendo capital privado en hoteles, transporte 
nacional y local, lo mismo que en servicios para 
]a industria turistica. Deesta manera, generando
recursos econ6micos a nivel local sin destruir el 
ecosistema, sino mis bien protegiendolo por
inter6s empresarial, lo mismo que de los 
pobladores nativos y colonos beneficiarios del 
desarrollo turistico. 

La Crisis Energ6tica y la Mineria 

Se debe mencionar la importancia quecobrari la 
regi6n amaz6nica en una economia de mercado,
ante la crisis del petr6leo, prevista para los 
pr6ximos 50 cona 70 arlos. Un ecosistema 
reservas y recursos petroleros per seen ireas de 
influencia andina (Colombia, Ecuador y Per6),
inmensos recursos hidriulicos posibles de 
manejar para producir energia hidroelktrica y 
con un potencial de producci6n continua de 
biomasa todo el ai'o para la producci'n de 

agroenergia, es probable que sea sujeto 
 de 

discusi6n y presiones. nacionales y mundiales 

para revivir antiguas propuestas de grandes

represas y programas do, deforestacidn para

prop6sitos energeticos. 


Serf importante que para entonces la poblaci6n 

amaz6nica tenga el dcesarrOllo econ6mico y so-


cial, lo mismo que el conocimiento para que su 
expresi6n como sociedad civil organizada y
politica, prevenga posibles errores de 
consecuencias catastr6ficas por la presi6n de 
intereses extemos (otras regiones de los paises y 
otros parses). 

La mineria, principalmente por parte de 
Garimpeiros (buscadores de oro) en muchas 
ireas en toda la Amazonia como en Madre de 
Dios en PertI, constituye un problema actual de 
importancia socal, economica y ecol6gica. Los 
darfos que pueden producir en poluci6n (por
quimicos) y disturbio del ecosi,;tema 
(deforestaci6n, erosion, ... ), tanto los prod uctores 
pequefios como los empresarios, son de una 
profundidad e intensidad mayor que la que
producen las explotaciones agropecuarias y
forestales. Sin embargo, hasta el momento, su 
extensioin es menor. 

La mineria, ya sea para la extracci6n de oro,
bauxiti u otros mmnerales en la Amalonia, 
requiere de legislaci6n e incentivos para que las 
,reas ya explotadas sean restituidas, de 
preferencia con bosques productivos (forestales, 
industriales, ilimenticios) 

Complementariedad Ecoregional 

En una economia de mercado, los recursos de 
tierras con mayor potencial productivo (cliima
favorable suelos frtiles y disponibilidad de 
agua) y mis cercanos a los mercados, serevalorizarin y serin utilizados en prioridad 
para el desa rrollode una prod uctividad eficiente 
y competitiva. 

En este contexto, puede hipotetizarse que de 
consolidarse efectivamente la economia de 
mercado,como modelodedesarrolloecon6mico 
regional, la presi6n de deforestaci6n de ,reas 
fr.igiles de la Amazonia para prop6sitos
empresarialesenbaseal uso de la tierra,Jeberia 
disminuir dristicamente. Esto, teniendo en 
cuenta 1a menorcalidad y potencial productivo
de los suelos, particularmente los Oxisoles 
Ultisoles. 

En una economia de mercado seespera tambi~n 
que las explota ciors eni reas favorables (suelos 
f~rtiles) y cercanas al miwrcado, se intensifiquen 
con mayor inversion y uso de tecnologia para
lograr productos de mayor calidad y mayor 

v 
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valor en los mercados. Esta tendencia a la 
intensificaci6n de las areas ms favorables y con 
mejor acceso. debe contribuir a disminuir la 
presi6n por deforestaci6n y uso de recursos m~is 
pobres y frgiles. 

Sin embargo, en el proceso de intensificaci6n y
recomposici6n de los sistemas productivos en 
Areas de mayor fertilidad y cercania al mercado, 
el valordeestas tierras crecerni, siendo los sistemas
de producci6n,.ue por su naturaleza productiva 
v econo mica requieren de tierras baratas,
desplazados a etras regiones de frontera. Es el 
caso de ia cria dc ganado vacuno y el cultivoextensivo de productos alimenticios de bajo valor 
unitario como mafz, soya, frijol,cuya rentabilidad 
esti basada en eltamafio de las operaciones. 

Los productows extensivos tradicionales, por
ejemplo de las mejores tierras del sur del Brasil, 
intensificarnin su producci6n o venderin sus 
tierras mudindose a otras regiones o sectores.
Los que decidan seguir en [a ganaderia de cria o 
en laagricultura extensiva, tendrin los recursos

provenientes de laventa 
"cara" de sus tierras 

para comprar tierra "barata" en los cerrados o en

laAmazona brasilera. Lo mismo ocurriri con 

un productor extensivo de las mejores tierrasdol 

Valledel Cauca enColombia, pUdiendo mudarse 

ventajosamente al 
 Valle del Magdalena a los 

Llanos Orientales o a laAmazonia.
 

Obviamente, los empresarios en esta mudariza 
harin cilculos de beneficio/costo y adquiririn
las mejores tierras, donde sus operaciones 
extensivas sean de ficil impiementaci6n, 
operaci6n y den retornos al mis corto plazo.
Para estos fines, mudarse a los Cerrados o al 
Valledel Magdalena tendri lapreferencia sobre 
mudarse a laAmazonia, donde los costos de 
deforestacitin,establecimientoymanejodepastos 
y cultivos c. , forma extensiva son mayore,. 

En forma similar, un productor boliviano 
interesadoen invertirenagropecuaria extensiva, 
podri comprar tierrasenSanta Cruz, en el Chaco 
o en el Beni antes que en laAmazonia (Wando).
Un ecuatoriano invertiri antes en lacosta 
h~meda, que en laAmazonia. Un venezolanoinvertiri preferentemente en los Llanos de la 
Orinoqu iaantes que invertir en ]a frigil ydistante 
Amazonia venezolana. La excepciWn es el caso 
del PerO, con una dotaci6n de recursosdetierras 

mavormentepobres, conIimitacionesproductivas 
(escasez e irregularidad de ladisponibilidad de 
agua, heladas y suelos superficiales erodables) en 
lasierra; y tierras depcndientes de im portantes 
inversiones en irrigaci6n en los eriazos de lacosta. 

El]Cuad ro8presenta elgradodeutilizaci6ndelos 
recursos de tierras con potencial agricola (anual y
perenne) de las diferentes regiones del pais. 

Cuadro 8.- Aptitud agricola vUSO actual de las 

tierras seg6n regiones naturales del Per. 

REGION APTITUD L'SO ACTL'AL 
AGRICOLA AREA 
(ha x1() (ha x 1 (W) 

Costa 1,637 760 464 
Sierra 1,361 1,517 111.5 
Selva (Amazonia) 4,611 441 9.5 

TOTAL 7,609 2,717 35.7 

Fuente: ONERN (198,). Los Recuros Naturales del Pero. 

Es evidenteque la sierra esti sobreutilzada en su 
potencial agicola, y qUe existe un FXtencial de 
expandir lautilzaci6n agricola de lacosta hasta 
en 53.6' v de Ia Amazona hasta en un 9.5,. 

Considerando los altos costo., de infraestructurade irrigaci6n requerida para habilitar ireas de Ia 
costa para el desarrolloagricola, en una situaci6n 
de limitaci6n de capitales p(1blicos y privados 
para lainversi6ncon retornoa largoplazoelPeri 
tendrA que oplar por expandir el irea 
agropecuaria sobre los mejores recursos de la
Amazonia. En el Pert! se da el caso de un pais
sin otras altemativas de tierras para expansi6n
,gricola, en contraste con lo que ocurre en los otros 
paises de lacuenca. Esta requerida expansi6n de 
lafrontera agrfcola deberi orientarse hacia losmejores suelos como las terrazas aluviales del 
Huallagadel Pachitea,del Aguaytia ydel Ucavali, 
en primera instancia. 

LA INFRAESTRUCTURA DETRANSPORTE 

Lascarreterasen laAmazonfa han sidoconectoras 
de los recursos naturales con el mercado; sobre 
tstas, lamigracidn,principalmentedepobladores 
pobres de otras regiones econtmicamente 
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deprimidas, se vuelca en un proceso dedeforestaci6n en la esperanza de mejores
condiciones dle vida. 

Estas carreteras, construidas principalmente conun criterio geopolftico-militar v con objetivos de 
ocupaci6n territorial, atraviesan grandes
extensiones de tierras pobres y icidas sobre lasque ocurre una colonizaci6n con muy pocasperspectivas dedesarrollo sostenible. Es el cuadro
frecuente de colonos pobres, arrinconados a unaeconomfadesubsistenci,ielquesevealolargode 

gran parte de las carreteras de la Amazonia. Estapobreza, bajo la presi6n demogrifica de losmigrantes deotras zonasdeprimidas, alimenta unproceso acelerado de deforestacidn v dedegradaci6n que ficilmente afecta en pocos anilos 
entre I(X)0 y 2(X) hectireas por kil6metro 
carretera construida (asumiendo 

de 

carreera),de 5 a 10 km depenetraci6n de la colonizaci6n a cada lado de la 
carretera) 

En una economfa de mercado, estas ireas con
suelos pobres y frigiles no tendrin o tendrin 

a a Iaprodluccionr 
agrfcola producir eficiente y a bajo costo. Enconsecuencia, las perspectivas de estos provectos 
o g rupo s espo ntineo s de co lon izaci6 n , en cuan to 
a opciones de salir de la pobreza, y generar undesarrollo regional, son minimas. Estos seguir,in
deforestandoensu af.inporsobrevivir aexpensas
de los recursos naturales o migrardin a tierrasmejores. 

Lasgrandes empresas constructoras decarreteras 
y los gobiernos, continian adtn interesados engrandes provectos de la construcci6n de nuevas

carreterasenla Amazonfa. Existen vanos provectos
en todos los pases.
 

El retodeeficiencia ycompetitividadque impone

una economfa de mercado, induciri a 
los paises(gobiemos y sector privado) a hacer el mejor uso
de sus recursos de capital 
 y capacidad de 

endeudamiento, 
 invirtiendo en la consolidacioindepoblaCIonesen,ireascon mejoresoportunidades
de desarrollo econ6mico (mejores tierras y mis cercanas a los mercados). El objetivo ypreocupaciSn serJ minimizar la inversi6n para ellogrodemiximosbeneficiosecon6micos 

Vs5ciales.
En este perspectiva, no hay duda que los grandesprovectos de carreteras de la Amazonfa perderin
prioridad; loque tendr, unefecto muv importante 
sobre la red ucci6n de las tasas de deforestaci6n y 

degradaci6n. Como ejemplos, las conexiones
Rio Branco-lMapari-Puerto Ma Idonado (est mado
de 550 kin) y Pucallpa-Cruceiro de Sul-Rio 
Branco (],(X) kin), induciriandeforestaci6n de 2 millones de ha 

a una rMipida
(asumiendo

10 km de influencia de deforestaci, n por km de 
camino). 

El Mapa I presenta las principales vias detransporte do ]a Amazonia Y lis cofexiofes 
lViales Vterrstres entre los oceanos Pacificoe

Atlintico. pregunta es obvia: ;por que La 

construir mis carreteras cuando existen lasoportunidlades de transporte interoceinlchaciendo uso de las posibilidades e transporte
fluvial V s5s conexiones Ya existentes por via
terrestre? 

Debe reconocerse, sin embargo,Ia coneximn de I Ainazonia armportanciaparticularmente
brasilefia (Acre, Rondonia y Amazonas) con El 

Pacffico Esto, por razones de desarrollo 
comercil con los mercados de alto potentialfuturo, de los paises de Ia Cuenca del Pacifico(Jap6n, Korea, y ostigresdelSudesteAsi,itico) 
Par el estblecimiento de Ls conexiofes de l.iAar ela a en d ea ePacio s e ri 
Am azon taco e a el pac ifico 

importante sopesar el impact ecolgico veconymico de Invertir (establecimiento ,mantenimiento) en m,is carreteras vs. en hacermis eficiente el transporte fluvial. En forma 
similar, sedebeevaluar los efectos de lasopcionesa travx's del bosque virgen (Rio Branco-Ifiapari,
Cruceiro do Sul-Pucallpa) vs. opcionesa trave~s
de otros ecosistemas como el Beni (Guajara
Nlin-Trinidad-La Paz)

Las 
 inversiones 

para consolidar, 
en el peruano, las casovia,, va transitables todo el a io
 

como Lima-Tingo Maria-Pucallpa, 
 PaitaTarapoto-YurimagUas yYurImagUtas-Tarapoto.

Tingo Maria, 
 con carreteras pavimentadlas de
 
ripido transporte a bajo
tendr.in costo (ver Cuadro 9),un impacto econ6mico y social muv
alto, tanto porserconectorasde puertos IfluvIales

navegables todo 
 el ailo con el resto de laAmazoniacoo po rserca rreterasqieconectan
tierras con alto potencial productivo como son
las del Huallaga y afluentes, el Aguavtia y elPachitea, con una alta probabilidad de lograr
el desarrollo sostenible a menor costo (ver
Cuadro 10). 
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Cuadro 9.- Distancias y estado de las principales vias de penetraci6n a la Amazonia*. 

RUTA 

Paita-Saramiriza 
Paita-Yurimaguas 
Callao-Pucallpa 
Pisco-lapari 
Ilo-Izapari 
Ilo-PtoMaldonado 

DISTANCLA 

(km.) 

667 
1,012 

782 
1,673 
1,379 
1,139 

PAVI.\ENTADA 

33.7 
22.3 
53.2 

2.2 
8.8 
8.1 

ESTADO 

AFIRMADO TROCHA 

46.8 19.564.4 13.3 
46. 0.0 
65.6 32.2 
42.0 49.2 
50.3 41.6 

Adaptado de Touring Autom6vil Club del Perdi, Mapa Vial del Peri." 

Cuadro 10.- Probabilidad de lograr la producci6n so!tenible segiin li calidad de los recursosnaturales y las inversiones necesarias. 

REQUERIDAINVERSION 
-
 CALIDAD DE RECURSOS NATURALESus$ POBRES 

ALTA PosibleMEDIA 
Dificil 

BAJA. Imposible 

Estas inversionesen consolidlar la infraestructura 
vialya existente, comounaestraitegiadedesarrolloecondmico, serin complenientarias con lasinversiones p6blicas y privadas que se harfan enel transporte fluvial en Brasil y Pert. Estas debenincluirpuertos dealta eficiencia y bajo costo todoel ah'o y naves para el transporte r.ipido de "con-tainers" mar-tierra, servicios de logistica N,unalegislaci6n de comercio v transporte intemacina1 

favorable y equitativa que fomente la inversi6n vel flujo de carga y pasajeros de todos Jos paises de]a regi6n. 

Esta menoscostosa inverslinencortos tranosdemejoramiento de carreteras del Peru v en lapotenciaciorI (upgrading) del desarrollo fluvial 
de toda la cuenca, no sdlocumpliri el cometido deligar la Amazonia con el Atlintico y el l'acifico,sinoquelohar.ia lo largode lasmejores tierrasde
la Amazonia, 
 conectando las mis grandesconcentraciones de poblacitin de la Amazonia(ciudades com Belem, Santarem, Manaus Porto 

Velho, Iquitos, Pucailpa). 


MEDIOS RICOS 

FNcil Muv f~iilo bFFaciic
 
Po"s-ib 
 Feicl 

LOS RECURSOS -UMANOS
 
O


El modelo de economia de mercado incluve lareduccidn del aparato del Estado, el cue pasaride cumplir un rol "paternalista", ejecutor
coejecutor o

del desarrollo, a cumplir unnormadrvpromotor rol 
gara,ntizandoregsclras 

y seguridades 1
de justicia a los inversonista,;,

empresarios Ytrabajadores 

Dentro de este modelo, se asume que la libre
oferta y demanda de recUrs.os de tierras, capital, 
tecriologia ,merc,.ads, definirn oportunidaides 
de desarrolI lor" cutie serin id enti fi cadas ,,,
vdual o asociati ) para generar riqueza en 

La realidad es que despu s de 310 anios de"paternalisio" del Estado v empobrecinliento
integraldel Perti, el lornbreaniaztniicoenfreiti 
y enfrentari retos de eficiencia social,competitividad N protecci6n de los recursos
naturales para los que hoy no esti o esti 

deficientemente preparado. 
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Una proporci6n importante de la poblacion ru-
ral v urbana de la Amazonia, tiene una 
prncedencia reciente de migraci6n. De &ta, 
s6io un minimo porcentaje (< 5%) migr6 con 
educaci6n y recursos econ6micos como para 
hacer empresa o ser empleado de empresas de 
otros. La gran mayoria son desplazados pobres 
de otras regiones del pais (principalmente de la 
sierra) en busca de oportunidades de empleo y 
de mejores opciones de sobrevivencia en un 
medio con menor densidad de poblaci6n y 
condiciones menos limitantes para la vida. Con 
este contingente humrano, desconocedor ell 
primera instancia del nedio, sin tradiciones de 
tecnologia tihles para el nuevo am biente y sin 
accesO a la inforn m III al capital, la 
posibilidades de lograr a iivel de unidade, 
pri'ductivas iidiVidUales laI eficiencia, la 
competitividad v el cuidado de los recursos 
naturales, sonminimas. Elcolonodesubsistencia 
seguar,i viviendo a expensas de los recursos 
naturales dentro del circulo vicioso de pobreza
deforestaci6n -degradaci 6in-pobreza. En las 
zonas de expansi6n del cultivo ilegal de la coca 
el circuhi vicioso se torna en pobreza-
deforestaciri-coca-repreiin-degradaciin-
pobreza 

A on nivel agregado, las asociaciones, grenlios, 
escuelas, iecnoltigicos, universidades y otras 
formas de organizaci6n civil, coli ui a Ito grado 
de confusiin. enfrentan el reto de guiar la 
sociedad hacia nuevos runibos y paradigmas. 
Esta con fusion es producto del efectto residual die 
la ideologizaci6n masiva a que fue sometida la 
sociedad peruana (SIN AMOS y partidos politicos 
de izquierda) durante los ultiimos 25 aiios, de la 
pobreza actual aguditalda por a nueva politica 
econ6mica (eliminacui'n de stibsidios, regalos, 
cr~dito con intereses por dehajo de tasas de 
devaluaci6n, .) en procesode implenentacin; 
delacorrupcin ide funcioiiarios; del terrorismo; 
ydela degradacC6nde los recursos riaturailes. En 
forma consecuente, los dicisores de politica 
enfrentan Ia misma confusiun. 

Por otro lado, el sistema educativo en todos los 
niveles esti en crisis. En la Amazonia esta crisis 
tiene caracteristicas extrenas. Las escuelas 
primarias y secundarias tienen maestros 
pobremente pagados, sin recursos y con s6lo 
minimas perspectivas de lograr contribuciones 
d los padres de familia. Estas, adicionalniente 
estin regidas por mtodos de ensen'ianza y 

contenidosdictadosdesde Lima, uniformesa nivel 
nacional, que resultan irrelevantes en cuanto a la 
utilidad prictica del conocimiento impartido, 
orientado al oficio v la relaci6n del hombre con el 
medio ambiente. 

Los institutos tecnolhgicos, tantocomo lasescuelas 
secundarias vocacionales, se encuentran en un 
grado alarmante de pobreza yenla incapacidad 
die mantener los m6dulos productivos 
empresarialesen funcionamiento, indispensables 
para la enseiianza praictica quecorrespondea este 
nivel educativo. Los ticnicos se v'ienen formando 
principalmente con tiza, pizarra, lhpiz y papel en 
presencia de instalaciones inoperativas en so 
mavoria. El resultado es on profesiona l tcnico 
inexperto, desmriotivado y con Ia nientalidad de 
buscar empietoenun mercado laboral pequeio v 
que no los demanda por su poca competitividad, 
comparada con expertos en servicio formados 
por las empresas. 

Las universidades no son la excepcicn, tambien 
estin sometidas al empobrecimiento integral del 
pais, con catedriticos mal pagados v sin recursos 
suficientes para investigar v ensefiar. Los 
profesores que se mantienen ensefiando, lo hacen 
porsu admrirablevxocaci n por la docencia, porque 
no son cornpetitivos ell [a empresa .rivada, o 
porqu~e han desarrollado paraciainente otros 
mecanismos ccon6micos (otro puesto, em presa, 
veiitadeserx'icios,...)parastiplenientar ,Llsalario. 
ConvirtiOndoe asi ],adocencia universitaria en 
una actividad secunda ria 

En un medio con grandes deficiencias de acceso a 
la informacit)n y tecnologia para el logro del 
desarrollo sosteible v el cudado de los recursos 
naturales, estos centros educativos universatarios 
estain desligados de la investigaci6n. 
Adicionalmente, debLlo aIa baa competitividad 
salarial V la formacitn de grupos de proteccitln 
Mlutua v de poder ("argol") pro pios de medis 
pobres en recursos econ6micos e intelectuales, la 
unversidad es incapaz Le iicorporar entre suS 

profesores a lideres filostificos, cientificos vtecnolgcos provenientes de otras universidades 
y centros deensiiianza superior delpas y dl 
extranjero. Por ende, el nivel de renovaci6n v 
avance conceptual de enfoclues v de visi6n del 
desarrollo sostenilo dce la regi6n, resulta lento o 
estitico; y sometido en una alta "con
sanguinidad"pmofesional,conceptual eideol..gica. 
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Bajo estas condiciones del sistema educativo y delgrado de instrucci6n del poblador corriente
amaz6nico, es una utopfa pensarque laeconomfade libre mercado con su "mano invisible" haga elprodigide generarriqueza,desarrollo sstenible 
y poner freno aldegradaci6n. proceso de deforestaci6n v 

-


Estamos hablando, sin duda, del factor
determinante del destino amazonico: pobreza ydestrucci6nodesarrolloyconservici)n. 

Elhombreamaz6nico en todos sus niveles y en todos ios
sectores, debe ser equipado (enpo'wered) con lascapacidades para localmente guiar su medio,analizando elentomo echligico, econOmico yso-
cial, lo mismo que desarrolland(o las empresas yproyectos que produzcan al equilibrio entregeneraci6nderiqueza yla protecci6ndel ambiente.

1.1 

Sin su concurso y liderazgo natural (no impuestoporel"chauvinismo"regional) laregionaniaz6nica
seguir,isometidaa interesesyvisiones ideolhgicas
del resto del epais inclusive de sociedades
extranjeras con s6loconocim iento parcial ysesgado
de la corn pleid dad e los probreias y
oportunidades de a region. 

La inversi6n eneducaci6nesde largo plazo ydebereconocersequelaemp)brecida sociedad peruana, 
por mejores intenciones que tenga, dificilmente
podr,i afrontar a cabalidad este requerimient)

inversi6n. Esaquidondelas fuentes internacionales 

de 


de cooperacicn t6cnica y financiamiento podrian
realizaruna inversiondeapovoestrattgico 
 acorde 

con eldiscurso mundial de preocupacitin por los 

recursos naturales, labiodiversidad V elmedio
ambiente. 


EL CAPITAL 
En una economia de mercado, el capital deinversi6n pilblica y privada seri atrafdo por lasmejores oportunidades de generaci6n de riqueza
en ttrminos de rentabilidad, flujos decaja positivos 

no sea atractiva para lainversi6n privada sin lossubsidios yexoneracionesdel pasado. Tampoco
seni atractiva para el Estado, que tendra quediscemir entre inversiones pdblicas en lacosta,en ]a sierra o en laselva, en base a retornos
socialesvecon(imicos. Lacostaofrece, sinduda,ca .v eo]as mejores condiciones para atraer Las
inversiones. Sin embargo, las responsabili idadesdel Estado incluven mantener y pronover eldesarrollo integral con equidad social entreregiones v dentro de regiones. En gobiernos
anteriores, este rol se pretendio cumplir condistorsiones econ6micas v subsidios quecon-Uieron a Ia ineficiencia integral del aparatoprodructi nacionai, Ialo corrUpcie Vael 
empobreciniero 

Bajo el modelode una economnia de mercido, las 
inv'ersiones del Estado en infraestructu raservicios deben estar dirigidas vial ' a potenciar lasposibilidades de desarrollo sostenible con
mfnimo impacto negativo sobre el 

el 
ambiente

F to inmplica ]a recuperacion61 y terminaci6n decaireteras que conecten las areas con mayor
potencial para eldesarrollo econ6mico eficiente 
v sostenible Es decir, conectar los valles r~isf~rtiles (ej.: Valles del Huallaga, del AguaVtia Vdel Pachitea) con los mercados de 1a costa; 
promover Vcotir 
prnv er 
 ancareldesarr hde erviciostransferencm de tecoogia paraa unertar ev acceso al credito v comercial i/aci6n Todo estodentro de un marco de legislaci(in con reglas einstituctones jiue garanticen lapropiedad, la 

justicia v laseguridad social en las citdades
intermedias, lo mismo que las capacidades
decisionesdescentralizadas de gobierno v tona dea nivel local. La accit'n promotora y
ejecutora del Estado sobre estos elementos, esindispensable pa ra eldesarrollo estratigico demercados locales (pohos tie desarrollo ilternos)
v su conecci(n co los mercados nacionales een el corto plazo y minimos riesgos internacionales 

Esto esapl icable para elEstado en sus inversiones La situacin fiscal del Estado,no competitivas Iomismo +W 1acon el sector privado v nodistorsionantes de laeconnomia, tales 
situacin financiera deenmpresanos ca pitalistas

construcci~n como nacionales, luego de ]adebaclede carreteras econonicay puertos, ed ucaco6n.investigaci6n, justicia duranteelanterirGobtenio, s(,n no s6 v seguridad ptiblica. nocriticas,
sino de real falencia para enfrentar el reto de 

Desde el punto de vista de una economia 
mover el pais haicialdesarrollo econ6mico. Elestrictamente pais esti descaptlatizad0 y conde mercado, es una capacidadprobable que la productivaAmazonfa en general, de poca competitividadpor su distancia paraa los enfrentar los mercados internacionales. A tstomemados, fragilidad y bajo potencial productivo, se surman las perspectivas Lie mercado inmediato 
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conbajos precios para los productos tradicionales 
de exportaci6n, como algod6n, aztIcar, lanas yfibra, animales, harina de pescado, metales y
minerales. Resultaevidentequelasperspectivas 
nacionalesdegenerarlariquezapararecapitalizar 
el pais y financiar el desarrollo, no podr~in ser 
generadas a corto plazo por la producci6n y
exportaci6n de materias primas. li vez las 
excepciones podrfan ser el petr61eo, el oro y las 
maderas tropicales, productos amaz6nicos con 
tendencias y predicciones de precios crecientes. 

De cualquier forma, el capital existente y por
generarseenlospr6ximosaflos, se inisuficiente 
para financiarlas inversionesindispen- blespara
movilizaral paishacia undesarrollosustentable. 

Debe entenderse qoe pese a los sacrificiosecon6micos 	 a los que hoy es sometida la' 
econrnicsoc oy e soetid ~alos 

ciudadania peroana, particularmente los mispobres, durante los ultinos cuatro afios estamos 
invirtiendo como pais para crear on ambiente 
juridico-econ6mico que atraiga la inversion 
extranjera y que posibilite los crditos 
internacionales para que el Estado y los 
empresarios privados inviertan en prop6sitos

productivos v de desarrollo nacional. 


Mientr,s 1a iniciativa nacional de reconvertir el 

pais se implementa y consolida, 
 la 
descapitalizaci6n y falta de oportunidades de 

ingresos(trabajoy desarrollo productivo)delos 

mis pobres, continuar,i siendo Lin lastre y un 

peligro de turbulencia e Inseguridad social para

el desarrollo. Mientras esto tcurra, parte de la 
poblacd6nenestadode pobreza, particularmente
de la sierra, seguiri migrando a la Amazonia 
como forma de sobrevivir acosta de los recursos 
naturales, motivados por la disponiblidad de 
tierras y agua para cultivos de subsistencia y/ocultivo ilegal de la coca Aliviar este problerna
de pobreza y migraciin colonizadora de la 
Amazonia y/o destrucciin de otros recursos 
naturales fragiles en los multiples ecosistemas 
dcel pals, implica una inversidn de aluSte 
(compensaci6n)social, a la quedeben contribuir 
el Estadoy la cornunidad internacional interesada 
en apoyar el nuevo orden econ6mnico v ]a
consolidaci6n elel paisdelos nuevos paradigmas
del modelo econ6mico: eliminacitin de 
distorsiones, revaluacidn de !a moneda v
reducci6nde la inflaci6n, nueva Constituci6n, lI 
Iuchaantiterroristayla reinserci6na laeconomia 
internacional. 

LA TECNOLOGIA 

La tecnologfa y el conocimiento, productos de la 
creatividad, la ciencia, la experimentaci6n y la 
experiencia innovativa, es una herramienta 
poderosa para el logro de ]a eficiencia, la 
competitividad y el desarrollo sostenible. Sin em
bargo, en el pasado reciente, bajo on entomo de 
distorsiones econ6micas (subsidios, exone
raciones)y paternalismodel Estadoseempobreci6
el sector rural con el predominio en la Amazonia 
de sistemas de producci6n de subsistencia y sinorientaci6n hacia el mercado. Bajo estas 
condiciones, la tecnologia no hizo impacto,
principalmente porque existieron fuertesno 
interesesdel productoryla sociedad poreficiencia 

productiva. Bajoesascondiciones,la prioridaddelproductorfhiecaptar los "beneficios del Estado"yv 
la red ucir de la inx'ersi6n v ei riesgo 

Bajo las condiciones del entorno que impone una 
economia de mercado, la eficiencia productiva
(calidad v productividad) y la competitividad
(diferenciaci6n de productos y penetraci6n de 
mercados) exigirin la adopci6n masiva de 
tecnologia v conocimiento. Esto revaluar,i el rol 
de ]a ciencia y tecnologia como herramientas claves 

para el desarrollo. 
Laexistencia detecnologfayconocirnientopara Ia 
Ama/onia, resultan escasos. Esto, pese a los 
importantes esfuerzos realizados por m chas 
iIstltociolneS en el pasado. La creciente demanda 
por tecnologia, resultante de la aplicacitin de una 
econom ia de mercado, requeri r del 
fortalecimiento y "relanzamiento" de programas
dLe Investigacion con la participaci(in de las 
in.Stituciones existentes reortentadas v de noeva,
 
tanto publicas como privadas.
 

El reto que a ciencia y tecnologia enfrenta para
generir los conocimientos indispensables para el 
logro de la eficiencia v competitividad, lo mirno 
que 1a protecci6n y adecoada utilizacion de los 
rectrsos naturales de la Amazonia, es mtiltiple.
La investigaci6n tendri que atacar los sigUientes 
frentes 

a) Frente de recuperaci6n (reclamation) de ireas 
degradadas de tierras altas no inundables 
(Oxisoles y Ultisoles).- Dada 1a prioridad puesta
por la investigacitin nacional e intemacional para 
este objetivo, a la fecha existen grandes avances, 
principalmente en el desarrollo decomponentes y 
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su manejo. Eselcasodegramfneas yleguminosas
forrajeras desarrolladas se seleccion6 una linea que experimentalmentepor el IVITA, INIA y duplic6,bajoel mismo manejo,laFUNDEAGRO 	 productividaden asociaci6n con CIAT enPucallpa, que han sido evaluadas 	

del testigo local ("chancabanco"), tanto por SUcon 6xito entoda ]a Amazonia 	 mejor adaptaci6n a las condiciones de suelo,a trav~s de ]a RIEPT. Estaspasturasadaptadassoncapacesderecuperar.reas 	 como por su mejor resistencia a lams graveenfermedaddegradadas 	 del cultivo en condicionespor cultivos y/o pasturas de 
tradicionales, mejerando 

"secano", lapiricularia. Este nuevo material yacon minimos insumos
las condiciones ffsicas 	

esti en manosde prod uctores, quienes lovieneny qufmicas del suelo, evaluando enreciclando nutrientes 	 forma exitosa Con el nombre dey aumentando la "Palmero"(ver Cuadro 11).productividad dela tierra de 0.5 a mis 2 .0animales
por hectirea (Toledo y Formoso, 1994). 
 La nuevasimilar al 	
linea "Palmero' produce en formatestigo local "Chancabanco"

Igualmente,enloqueacultivosanualesserefiere, 	 en las 
hoy se cuenta con componentes adaptados como 	

mejores condiciones de los suelas aluviales,
caupf (Vigna sp.) provenientesdel trabajo de iTA 

siendo ambas superadas bajo esa condici6n, por 
en Africa y el INIA en Per6i. 

lineas de arroz mas exigentes como Inti" conNuevas lineas de producciones sobre -t,(X)m6iz desarrolladas 	 kg/ha. Sin embargo,por CIMMYT para suelos
,cidos y pobres con requerimientos menores de 

en suelos dle altura (icidos y pobres), el "Inti" 
encalado y fertilizaci6n. INSORMIL, ICRISAT y 	

tiene problemas de sobrevivencia, mientras que
bajo las condiciones mis pobres, el "lalmeroEMBRAPA han logrado seleccionar lineas de sorga produceW6',tolerantesa mayores nivelesdeacidez,y toxicidad 	

rmis, bajo condiciones mecanialdas, 
v sobre 20", con tecnologia tradicional, que eldealuminio, requiriendopara su cultivo menores 
 mejor testigo local "Chancabanco
niveles de cal como enmienda. Los avanceslogrados porel INIA, en cooperaci6n con CIAT, b) Frente de ensamblajeen eldesarrollo de 	 de sistemas denuevas variedades de arroz producci6nagrosivopasorilessostenibles.para condiciones inundadas 	 Lay de "secano disponibilidaddeespeciesde pasturasycultivosfavarecida, son impartantes. adaptados permitiri el ensamblaje de'sistemasagrosilvopastoriles 

con productos Le demandaRecientemente y con el prop6sito de recuperar en los mercados como carne, leche, arroz, maizireas degradadas de Pucallpa, FUNDEAGRO CaUri,evalu6 12 lineas experimentales de arro 	 de"secano"para suelos icidos, generadas por CIAT 
 Las nuevas tecnologias de
en base a cruzamientos 	 irboles frutalesEMB AJ) 'd entreIII~ yd II RI.Deetamateriales deval acu n (palmito de pijuavo, camU,camn ca 	u v 0 tros) ',EMBRAPA, del IJTA ydel IRRI. De esta evaluacion 

Cuadro 1I.-Rendimientos promedio de arroz en camp)s de produccion sobre suelos dealtura (Ultisol) y aluviales (Inseptisol). 

CONDICION
 
VARIEDAD 
 MANEJO ALTURA ALUVIAL 

(Kg/ha) (Kg/ha) 

"Palmero" 	 Mecanizado 2,838 ... 

Tradicional 3,422* 3,3W,
 
Testigo Mecanizado 1,691
"Chancabanco" 

-
Tradicional 2,761* 3,3W0
 

Siembra inmediatamente d-pui& dC 1aquema de vegetaci6n secundaria (purma).
Fuente: FUNDEAGRO (1994) - Proyecto AG-311 (informe interno). 
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irboles forestales de ripido crecimiento 
generadas por INIA, pueden integrarse en estos 
sistemas multiestrato o entrar en lasecuencia 
suelos degradados-cultivos-pasturas-cultivos
plantaciones. 

La b6squeda de laeficiencia y competitividad 
que impone una economia de mercado ser iun 
fuerte elemento en contra de los sistemas 
integrados coincidentesen el tiem po yel espacio. 
Por el contrario, seri un incentivo para la 

integraci6n decultivos anuales-pasturas-irboles 
ensecuencia,enbasea lospreciosya Larequerida 
reducci6n de costos que se obtiene del manejo de 
unsistema integral con componentesvaliososen 
el mercado y de beneficio mutuo en efectos 
residuales dentro de 1a seCuencia. 

El ensambla jedeestoscorMX~nentesen secuencia, 
en los denominados sistemas de "Ley farming", 
tienealta promesa. EICIAT(1989)document6el 
beneficiodela pastura (graminea + leguminosa) 
en 10 afios mejorando las condiciones fisicas 
(estructura),el nivelde M 0. vdisponibilidad de 
N para laproducci6n de cultivos intercalados y 
el beneficio de estos para pagar por la 

refertiiizaci6n estrategica v renovaci6n de las 
pasturas. Todo el svstema con retornos 
econ(micos atractivos a lainversi6n. 

En forma similar, la integraci6n con ,rboles 
forestales en forma simultinea pareceatractiva a 
primera vista. Sinembargo, lasdificultades para 
el establecimiento de ,irboles maderables con 
animales pastoreando o cultivos debajo, 
particularmente a [a den.sidad propia de las 
plantaciones, requerida para obtener en 10 6 15 
afios madera de calidad (derecha y sin nudos), 
induciria productore, ioversionistas interesados 
a aprovechar los beneficios iniciales y residuales 
de fertilidad del suelo, de fijaci6n de N: y de 
disminuci6n de costo de deshierbo que ofrecen 
lasleguminosasforrajeras (S. .aiiiawisis, A. pintoi, 
Ceitrosemaspp. ). 

En adici6n a laexistencia v demanda por ris 
componentesadaptadosque Lhagan que lossuelos 
degradados adquieran ventajas comparativas 
para larecuperaci6n con sistemas sostenibles 
agrosilvopastoriles, Iainvestigacitmn tiene el reto 

dedesarrollarlast6nicasdeensamblajedeestos 
componentesen el tiempo para reducircostos y 

maximizar beneficios de la integracion en 
secuencia. Igualmente, tieneel retodeoptimizar 

rendimientos y calidad de productos con el 
desarrollo de tcnicas de manejo de cada 
componente. 

Como nota importante, debe mencionarse que la 
posibilidad de integraci6n agrosilvopastoril 
simultiinea, conceptualmente muv interesante en 
cuanto a los posibles beneficios biol6gicos de 
protecci6ncruzadacontraplagasyenfermedades; 
ecol6gicos de sim ulaci6n del bosque m ultiestrata, 
minimizaci6ndeperiodosconelsuelodescubierto 
y reciclaje de nutrientes en sistemas radiculares no 

competitivos; y econ6micos, de flexibilidad y 
diversificaci6n de portafolio de productos frente 
al mercado, es mucho meis probable que sea 
adoptadoporel agricultordesubsistencia quepor 
el productor orientado hacia elmercado. 

Si la nueva tecnologia agrosilvopastoril en 
secuencia logra recuperar las ireas degradadas y 
reemplazar sistemas de producci6n degradantes 
por sostenibles y stos son adoptados por los 
productores, habremos impactado positivamente 
sobre el desarrollo econ6mico local y reducido la 
presi6n por deforestaci6n del bosque virgen, 
aunquelabellezadelasinteraccionessimultineas 
no sean las exclusivas responsables del cambio. 

De cualquier forma, estos avances en tecnologia, 
adquirir~in su verdadera dimensi6n en impacto 
sobre lacapacidad de recuperaci6n de ,ireas ya 
disturbadasydegradadas dela Amazonia, cuando 
coincidan con disponibilidad de cr~dito, con 
difusi6n tecnol6gica y con los servicios de 
comercializaci6n propios de una economia de 
mercado. 

c) Frente de desarrollo de mercados para nuevos 
productos de la biodiversidad amaz6nica.- En el 
modelo de economia de mercado, un componente 
"fabuloso" multiprop6sito, mejorador del suelo, 
con buena producciCn de frutos, forraje, etc., pero 
que no tenga dern.anda por sus productos tendri, 
como hasta ahora, graves problemas de adopci6n 
por parte de los productores. 

El desarrollo de mercados para lagama de 
productos amaz6nicos provenientes de la 
biodiversidad, es uno de los mis importantes 
retos para Ia investigaciOn ye!desarrollosostenible 
de laAmazonia. 

En este afin de investigaci6n y promoci6n de 
mercados para productos potenciales (frutales, 
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maderas, aceites, fibras, esencias, colorantes, concamessilvestes,plantasm 	 encuestas estiticas para documentaricinalesyt) 	 losdesconocidcs 	 sistemas productivos en cuanto ams allidel imbito de 	 sus recursospoblaciones locales 	 las (suelos permanentes y temporales, cultivos yde laAmazonfa deben crianzas, manoasociarse instituciones ptiblicas, privadas y 
de obra, capital, ...), de su 

organismos intemacionales. organizaci6n productiva (secuencias, tiempos,riesgos, en los cultivos), y del mercadeo y
Estos proyectos de investigaci6n/desarrollo 	 economia (inversiones,de rentabilidad y flujo de caja). 

productividad,
mercados deberin actuar primerolocalidad 	 en el pais ode los compradores potenciales,
identificando nichos de poblaciones susceptibles 

- Investigaci6n y anflisis del transporte ymercadeofluvial.a la introducci6n de un 	 nilisis de costoseficiencianucvo producto,estudiando su reacci6n a opciones de productos, 	
para el transportista, el comerciante y elproductor. Identificacion de "cuellos de botella"presentaci6n, diferenciaci6n etc.. Estorealizando 

embarques 	 que impiden mayor eficiencia (equipos, volumen,de prueba e invirtiendo en propa- velocidad servicios v costos).ganda y promoci6n. Paralelamente, sedebe actua ra nivel del lugar o regi6n de producci6n para por - Desarrollo v ajuste de ticnicas para predecir omedios gentticos y agron6micos lograr la calidadyeficiencia productiva requeridas porambos, los 
 identificar
compradores y productores. Asimismo, invertir 
reas para utilizacj6n agricola,requerii la recopilaci6n de datos de 30 6en los mtodos de procesamiento y tratamiento 	 rssafios, registrados por la Marina del Peripostcosecha para satisfacer especificamente 	 y de loslas otros paises sobre las fluctuaciones diarias deldemandas de los productos de los compradores. nivel de los rios en los puertos importantes de la

En esta direcci6n, debe destacarse el trabajo queviene realizando Amazonia y su anjlisisconjuntocon informaci6nla Cmara Nacional Forestal geogriicade imigenesdesa tlitey/o fotogr-ica(CNF)y la Organizaci6n Intemacional de Maderas aerea.Tropicales (ITO)para caracterizary promocionar - Evaluacidnmaderas no tradicionales (bolaina, virola, congona 	
de los recursos natUrales de h 

y otras) en los mercados 
biomsa del bosque utilizable cono los grandes

Europa, Jap6n 
de alto precio como aguajales (Mauriha flexosa) para la producciny Norteamnrica. Igualmente,


promoviendo 
 la inversi(in en la industria deprocesamiento para exportar productos con alto Prodtutores, Iquitos-Nautavalor agregado de producci6n a nivel local. hO w, ,w0,V,
 
d) Frente de utilizaci6n y manejo de 
 suelos 
aluviales.-En este frente, la investigaci6n ha hecho 	 45 muy poco hasta la fecha. Segin Quijandria y 4Caballero (1994) los retomos a la inversi6n por el 5.productor de ribera de rio son entre 2.5 y 5 veces 	

/ 

3mayores que los del productor de tierras altas.(ver Figura 23). 	 25-Esto documenta la importancia 2 
de invertir en tecnologia para suelos aluviales, 15mis aun, ante los cambios de politica econ6micanacional que exigen el uso al miximo 	 Iide las
ventajas comparativas 	 L para la producci6n v eldesarrollo. 

0 
Como un primera aproximacion para crear lasbases de un importante esfuerzo cientifico sobre ,AOS
 

i e
 
es ta s Area s, se r An ec e sa r io : 1 To a s ED f' I 3'J 8' 3 1 
- Caracterizaci6n de los sistemas de producci6n Figura 23.. Retorno por cada sol inverfido por elen ireas piloto representativas. Estadeberealizarse productor deporel m~todode "Rapid Rural Apprisal", apoyado 	

ribera del rio y de tierras altas.Fuente: Quijandria y Caballero (1994). 
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de caroteno y aceites; maderas con tradicionales 
y nuevos mercados; piscicultura en lagunas 
naturales("cochas") yquebradas("cahos"),otros. 
Estos estudios deben indicar posibilidades y 
potencial actual y futuro de mercado, lo mismo 
que m6todos y tWcnicas para su utilizaciin 
(recolecci6n, cultivo, industrializacian). 

Con estos estudios, la investigaci6n definiri 
estrategias y prioridades para el esfuerzo 
cientifico posterior. Sin embargo, se puede 
intentar una aproximaci6n a los problemas a 
solucionar en este agroecosistema: 

- Nianejo del drenaje y la inundaci6n segtin el 
nivel topogrifico,en relaci6n a las fluctuaciones 
del rio. 

- Ingenieria de la regulacitn de la inundacidn v 
el drenaje para ,ireas seleccionadas por su
potencial de util izacidn permanente. 

Conservaci6n de las riberas. Prevenci6n de la 
erosion mediante manejo de la vegetaci6n. 

- En ireas con periodos largos de inundaci6n 
("plavasvmanejodelsueloVcultIvosanualesen 
forma integral"). 

- En ireas con periodos nlnimos de inuhdaci~l 
ode baja probabilidad de inundacin ("restingas" 
yterrazasahtas"),seleccidny manejodecultivos 
perennes y pasturas para ganado 

- Manejo fisico de la estructura de los suelos. 

- Tecnologfa (domesticaci6n) de"criasecol6gicas" 
yde"agricultura ecol6gica" para especies nativas. 

e)Frentedepoliticasparaeldesarrollosostenible 
y el cuidado de los recursos naturales.-
Finalmente, estos trabajos de investigaci~n para el 
desarrollo sostenible, debern complementarse 
conlacapacidadylosmecanismosparaelanlisis 
continuo de beneficio/costo y de oportunidad de 
la aplicacidn de politicas. Esto, a fin de que el 
conocimiento sea un importante elemento para la 
toma de decisiones por parte de las personas e 
instancias institucionales competentes. 

EL MODELO DE RELACIONES 
CAUSALES DE DEFORESTACION Y 
DEGRADACION POR POBREZA EN LA 
AMAZONIA 
El fen6meno de colonizaci6n-deforestaci6n

degradaci6n y Pobreza tiene un comportamiento 
de circulo o cadena de retroalimentaci6n positiva 
(ver Figura 24). A mayor colonizaci6n, mayor 
deforestaci6n, mayor degradacid6. y mayor 
pobreza. Esta tiltima, a su vez requiere de miis 
colonizaci6n y deforestaci6n, pues el proceso de 
degradacidn y recuperaci6n en barbecho (fallow)
bajo bosque secundario (purina) exige una rotaci6n 
de 15 a 20 afos y una utilizacidn anual de 5a 8 ha 
para garantizar la sobrevivencia v un nivel de 
ingresos suficientes de la familia. 

COLONIZACION 

POBREZA DEFORESTACION 

T C(DEIGFADACION 

Figura 24.- Circulo de retroalimentaci6n positiva de deforestaci6n y pobreza. 
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Cuando esta colonizaci6n acurre bajodensidades 
de poblaci6n mayores, la rotaci6n disminuye y 
pocos airos despu~s del inicio del proceso, Iap~rdida de fertilidad de suelo, el incremento de 
presiones bi6ticas aumentan. Por otro lado, la 
incapacidad tcnica y econ6mica del productor 
para adoptar innovaciones que hagan sostenible 
]a producci6n a un nivel mayor de intensidad en 
el uso de la tierra, obligan a 6ste a vender o 
abandonar la tierra y trasladarse a nuevas ireas 
frontera de colonizaci6n. Las tierras dejadas
atris son consolidadas en pasturas o integradas 
en la rotaci6n cultivos-purma en manas de
quienes compran, a quedan atrxis. 

Finalmente, elcolonoinmigrantedeireaspobres 
y marginadas econ6micamente de Ia sierra y de 
otras regiones del pafs, logra una mejoresperanza 
devida (sobrevivencia) a expensas del ecosistema, 
pero sin salir de la pobreza. Estoocurre a pesar
del arraigo tradicional y ancestril de la cultura 
peruana,coste'ta,serranayselv,itica parelrespeto 
y cuidado par la tierra, la vegetaci6n, el agua y lanaturaleza, "La Pachamamna" No estamos 
hablando de colonos interesadas en arrasar los
recursasnaturales. Setratadepobladoresqueno 
tienen alternativa y que estin arrinconados por
fuerzas y presiones socioecon6micas a Ia 
destrucci6n del bosque para sobrevl'ir en una 
sociedad (comunidad, provincia, regi6n, pais)
integralmente empobrecida y defectuosa en 
cuanto a equidad social. 

La ideologizaci6n polarizada (capitalismo vs. 

comunismo) que impedia Ia toma de decisiones 

sobre ias realidades, oportunidades v hechos 

concretosa nivel individual y local, ya no tendra 

la traba del discursode "loquedebe ser"seg6n el

modelo ideolgico La desideologizaci6n que

hoy se vive, permitiri explorar con amplitud v 

profundidad analitica Io que realmente es v Ique es posible hacer para lograr el balance Enitre 

desarrollo econ6mico y la conservaci6n de los 

recursos naturales. 


Es claro que particularmente en Per6i, pero
tambi~n en latoda Cuenca Amaz6nica, el 
fen6meno de colonizaci(5n por pobreza es el 
resultado de desequillbrios socioccon6micos y
decisiones nacionales interrelacionadas en formacompleja. Su entendimiento v anilisis integral 
para su correcci6n y toma de decisiones es tantoresponsabilidad de los gobiemos nacionales y
locales, como de las instituciones civiles de la 

sociedad organizada (asociaciones, fundaciones, 
gremios, universidades, empresas, ... ). 

Se trata, en esencia, de compatibilizar los factores 
bisicos del desarrollo sostenible: recursos 
naturales, infraestructura, mercados, tecnologfa,
capital y recursos humranos, asf coma sus 
interacciones, como lo m'.uestra la Figura 25, 
tanto como a nivel de comunidad. Pero para el 
an~ilisis y entendimiento de este complejo, es 
necesario operacionalizar este modelo para 
rea lidades concretas como es el caso del fen6meno 
de calonizaci6n por pobreza en la Amazonia. 
Para tal fin, se propone el modelo de relaciones 
causales de la Figura 26. En este se localiza 
centralmente el circule de retroalimentaci6n 
positiva:coloini.cia-defirestacinii-Igradacirl 
pobreza-calonIacidn, juntacaon la pr ductividad 
como balance Opuesto a la degradaci6n. 
Worldwatch Institute (1990) El mundo, medio 
ambiente, 1990. 285 p, 

En este modelo causal, segtin el m&todo de 
anotaciin formal de Ia din,ira:c.i de sistemas 
(Meadows et. al , 1972), cadn flecha tiene un 
simbolopositivo a negativOseginseala direcci6n 
del efecto del elemento X" (en el comienzo de Ia 
flecha) sobre "Y"(ei la cabeza de Ia flecha) El 
signo positivo indica una relaci6n directa, es 
decir a mayor "X"mayor Y"; y el signo negatwvo
indica una relacimn inversa, es decir, a mavor 'X 
mnmenr "'iaenor "X"mayor "Y" Estas lechas
indican solamente LI direcciin de la ielacimn 
causa-efecto, pero no Ia magnitud ni a formna 
(lineal a curva) de la ecuaci6n ie relaci6n. En Ia 
periferia inmediata del circulo central de 
retroalhmentaci6n se colocan los elementos que

afectan en forma parcial y/o integral al proceso
 
de colonizaci6n por pobreza:
 

1. Infraestructura de Transporie - inversianes 
mayormente del Estado En el caso ie la
 
Amazonia es 
Lin arma que debe ser considerada 
de "doble fib", como conectora de aireas deproducci6n con los mercados, tantocomo medio 
de migraci6n v deforestaci(n/degradaci6n, 
particularmente en ireas con recursos nlaturales 
pobres y fr.igiles. 

La prioridad debe ser puesta en consolidar la 
infraestructura existente v construir lanfraestructura de navegacidn fluvial necesaria 
para tin transporte eficiente. 
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Tecnologia ]nfraestructura 

Capital Mercados
 

Figura 25.- Factores por articular para el logro del desarrollo sostenible.
 

2. Densidad de Poblaci6n.- ResUltante de las 
tasas de inmigraci6n v emigracion en el ,irea de 
colonizacin. Su magnitud en relacidin con Ia 
capacidad de carga de los recursos naturahs, 
definiri la viabilidad de la sMstenibilidad. La 
agricultiri migratoria y vl extractivismo que 
son so,tenibles bao mirn ma densidad de 
pobl.icio,, ,c cntvi.'orten en degr~idantes cuindo 
el area se incrementa en numero de habitantes 
por kin2, particularmente en suelos pobres 

Las presiones de mmigraciOn por pobladores 
pobres de Ia sierra, segutri 'iendo un problema 
,ilgido por muchos afios Ante esta realidad, la 
estrategia debe ser. por un Lado, disminuir la 
presi6n denmigracitin creando fuentos de trabajo 
y desarrollo integral en la sierra y, ptor el otro, 
minimitarel impacto deforestador/idegradador 
de Ia coloniZaCi6n, dirigitndoa a los mejores 
suelos (con mayor capacidad de carg) v 
proporcionindo Ies Io, .,ervcios para la 
produccidn econom ica Y ecolgicamente 
justificables. 

3. Calidad de los Recursos Naturales - Li 
pobreza rural y la creclente dceforestaci6n v 
degradaci6n en la amazonia, en gran medida se 
debe a la utilizaci6n de suelos pobres y fraigiles 
sin potencial productivo bajo sistemas 
agropecuarios. 

Las poblaciones y el desarrollo regional deben 
ser orientados hacia el 5% a 7% de las mejores 

tierras cor. mayor capacidad de carga y mejor 
oportunidad de iograr un desarrollo econ6mico 
sostenible. 

En el modelo causal, resulta clave dirigir el 
desarrolohacia la utilizaciOnde las mejores tierras 
(fertilidad de suelos v condiciones clirniticas) en 
respuesta a Iasexigenciasdeeficiencia productiva, 
competitividad y sostenibilidad de los sistemas 
productivos,evitandoel accesoodesincentivando 
el uiso le las tierras mi, fragiles. 

4. El Acceso al Mercado - En el ,nodelo de 
econoni idenmercadoquesevieneimiplemnentando 
a nivel nacional y mundial, la conecci6n de las 
irea , de coloni,.aci(n con el mercado es indis
pensable y determinante de las opciones 
productivas sobrela base dventaas com pa rativas 
Vcom petitivas. Este acceso puede ser a mercados 
locales, nacionales o internacionales, segtOn sei el 
panorama de oferta, demanda N competencia. 

El acceso al mercado no silo abre oportunidades 
de cohocacitin de productos y materias prima., 
tradicionales de la amam ia madera, arroz, 
mait, carne, ...), sino tambien tiene el efecto dle 
abrir oportunidades para productos no
tradicionales (especas, frutalesnativos yex6ticos), 
tanto como productos procesados con valor 
agregado; lo que a su vez, aumenta la posibilidad 
de una cartera mis diversificada de productos 
para la integraci6n de sistemas productivos 
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desaparecer. La opci6n del inversionista local 
serAi invertir en otro sector v/o regi6n o invertir 
en el desa rrollo regional basado en las naturales 
opciones locales para producir con eficiencia y 
competitividad. 

Ademis de la reconversi6n econ6mica 
(agroindustria, agropecuaria, foresterfa, 
senicios,...)dela amazonfa mediantelainversion 
de los capitales acumulados en laregi6n, se 
deberi considerar, en el modelo, opciones de 
minimizaci6n temporal de laexportaci6n de 
capitalesy/o su compensaci6n con lapromoci6n 
de la inversi6n e importaci6n de capitales 
provienles de otras regiones y sectores. El 
enfocue podria considerar a nivel nacional o 
internacional el "pr~sta mo social-ecol6gico" que 
facilitela ca pacidaddegeneraci6ndieexceoentes 
econ6micos de los sistemas productivos 
(forestales, agropecuarios, agroforestales, 
agroindustrialeS ...)orientadosal) nercado Nyla 


protecci6n de los recUrsos naturales. Estos 
"prestarnos podriansor fiuancados poxr cambios 

de deuda (Debt Swap) combinados con 
inversionesacosto internacional del interes para 
facilitar lineas de credito a productores, 
proveedores de servicios, agroind List riales y 
comercializiadores de producto, amaz6nicos, 
Esto enfatizando ,reas de mavor fertilidad v 
potencialprldLictivodonddesea mas f,icillograr 
el equilibrio social-econtimco con el medio 
ambiente. 

Paralelamente, y en forma complementaria, el 
Gobierno deberi invertir estrat ,gicamente en 
infraestructura, fortalecimiento institucional, 
investigaci6n y educoci6n. 

7. El Conocimiento y la Tecnologia.- En una 
economia Ldemercado, el desarrollo econmuco 
esta basado en eficiencia de producci6n y 
competitividad; Ioque exigir una creciente 
demanda por la ciencia N la tecno logia, el 
conocimiento v "know how" empresarial 

El esfuerzo social de recomposicion de los 
sistemas de producci6n orientados a los 
mercados, seri infructuoso sin laconcurrencia 
del conocimiento y tecnologia a todo nivel 
(productores, agroinLustriales, comerciantes, 
educadores, cientificos, politicos, ...). El mundo 
futuroinmediato ydelargopla/AoexigirA cambios 
y ajustes que ser~in impuestos, tanto por fuerzas 
del mercado intemacional como por laevoluci6n 

misma del desarrollo econ6mico de laregi6n, del 
pais. SeM estratggico tanto para los decisores de 
politica, como para los empresarios vprcductores, 
invertiren tecnologia yconocimiento. Enel modelo 
causal lainversi6n en estos tiene un rol importante 
en aumentar la productividad, evitando 1a 
degradaci6n de los recursos naturales. Esto, 
reconociendoquesin aconcurrencia enelespacio 
y el tiempo de los clem.5s factores, su efecto 
(impacto)resultari nuloosC'odernenormagnitud. 

El Estado, complementando la investigaci6n 
privada, deberi invertir en ciencia y tecniologia en 
aquellos campos como el de exploraci6n v 
evaluaci6n gen~tica de especies promisorias dela 
biodiversidad veldetecnol0gfa para larestitticiin 
y conservaci)n de los recur!os naturales dedi ficil 
apropiaci6n por el sector privado. 

Sin el conocim ento al servicio de la sociedad 
(politicos, organi/aciones, gremios yproductores) 
se minimizan las posibilidades de Ln proceso 
articulado de desarrollo sostenible. 

8. La Calidad de los Recursos Humanos 
Incluyen do a productores, profesionales, 
tecnu1logos, acadmucos, cientificos, empresarios 
y lideres, es el factor masimportantedel desarrolIo 
sostenible. Sin stos, los potenciales prod uctivos V 
la conservaci:n de los recursos naturales 
amat6nicos no se harin realidad. Esto, tanto 
porqe nu habrin los productores y em presa rios 
que lideren su ejecucLOn, como porque las 
organizaco nes de Iasociedad civil seguirin siendo 
Libileseirrelevanes. LasdecisionesLdepoliticase 
seguir.in toniando sin Ia certeza ni ]a visi6n inte
gral y realhsta con quese requiere para laresolLic ion 
de conflictos entre el desarrollo y laconservation 
de los recLirsos naturales. 

El Sistema Regional de Educaci6n, para ser 
relevante a las exigencias del medio amazonico, 
tanto a nivel primario, secundario, tecnol6gico, 
uiniversitario, comode postgrado, requiereLe una 
reconcepcin y reformulaci6n. 

En el modelo causal, laEducacu6n es a mis 
importante inversion estratgica de largo plazo. 
La magnitud de lanversikrnsostenida enel tiempo 
por parte del sector privado, el Estado y la 
cooperaci6n internacional, seri clave y depenLe 
del desarrollo de una visi6n y de programas 
ambiciosos para concertar un esfuerzoconcurrente 
de las diferentes instituciones involucradas. Se 
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trata de romper el circulo vicioso de degradaci6n para la toma dedecisiones de politica nacional vy pobreza sobre el que podremos teorizar, pero no regional. 
actuar con 4xito sin una mejor calidad de los recursos humanos en el lugar. Sin la capacidaddeanilisisintegraldelconplejo 

socioecon6mico-ecol6gico de la deforestaci6n-El modelo causal propuesto, es una herramienta degradaci n-pobreza, seri misdiffcil la toma dede an~ilisis conceptual sobre el que se pueden decisiones y la articulaci6n de un proceso quedesarrollar (cuantificando pooles y flujos) combine el desarrollo econ6mico vescenarios de desarrollo y sip impacto sobre los 
la 

preservaci6n de los recursos amaz6nicos. Larecursosnaturales. Adicionalmente, puedeserde alternativa es seguir actuando puntualmenteutilidad educativa contribuyendo a entender la sobre los sintomas, sin atacar la rai/z y causa decomplejidad del problema amaz6nico, como base los problemas. 
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COMENTARIO A LA CONFERENCIA 

En mi rol de comlentarista a lIapresertaci6n de "El 
Desarrollo Sostenible A maz6nico en u na 
Economfa de Mercado: Un Anilisis Critico" 
realizada por el doctor JosP Toledo, primero
quisiera felicitarlo por on trabajo bien 
conceptualii/ado que toma en cuenta los flactores 
mis importantesen el desarrolIn sosteniblecomo 
son Ins recursis na turales yhu anOs, elmercad t 
las venta as comparativas y 1a tecn logia. 

Ternina sttrabajo al pre-entarn(os illmodel(' de 
relacione, C,ltasales de on silStllaIllntegrado con 
sus relaicioneN positlVas y negatlvas. Este nIndelo 
nos debt avudar a enfoca r las discusiones del 
taller v pr oeer elhilo que one toda s I1,
intervenciones en e hbdsias 

Segunlldo, ellel hemp linitidno qtadile 

asignado, qlisiera 

l
 
mis bien poner enfasis en 

alglnos conLceptos present,ldos por el doctor 
Toledo qLe cion'idero cl\'e, de esta tema tIll 

im porta ite 

El de'.arrolh, .. ntvn e er ben~ficoiit, del, tanto 
para li ge'ncr.icLio Li',110'.. c01110 par.i LIN del 

to tUro N, ' t r L,k,tr.i i,i s'l Li I,in ,IcLI n 

tem pofrale, !t, tr.i sferet,i ,, entre Oi, 
gcneracicil y IasIgtnelIt PIar 0a'.stelt,l'li1d,'ld 
se re luie re el lv ide la p tbreza,un de ,cen.sodel 
ndICedefeC un~ldI~la~ ttu m d e~ re rd d , 
naturales por el capital humann v 1na demandia 
efectiva a favordeLa cahlLdad del medin ambiente 

Harry E. Wing* 

No es posible lograr estos camlbins ellforma 
sostenida sinel crecimiento economico y niveles 
de ingresos nmisaltos. 

Hastalhacepoco, ahIseclioni st, ,seesenselaha 
queel aire yel agoa eran bienes gratuitos yque la 
natUrale/a los provefa en cantidad ilimitada El 
capit lInato ral no se veia cono ilna forma 
ordina ria decap taly,pnr Iotanto. en los c,ilculos 
dt orden conollll Co. no inclo1an sise i1
depreciacin Ill>'.sreLI-t0nsde 111ntennllllltl'nto 
Ell forma tradicional, Ios ec 'nil.ti> It hln 
reshadni inportarlci ahieecto',deliactl lade. 
do prodoccITill ',Lit' L'l"S11li1t Ilno VleImedio 
,llIbiento, y h,11 [h'apll,-adO eso, etoctosC1ue 

colaterales son Lie hipe
p0oxerno EsdJcir,siempro 
hay algl enqUe dLite paga r los costos ox thrnos 

Sin embargo, cuando haah i del des .rrll 
o",tenlc, e- nece'-arioInIrnlt-ii,ar es ,'Loth,tt), 

e \terllt, en vV/ .o,tran,'erirlo,, i 'tr ,1,r'n.i 
0 .i .- .lttra -generaclont-,, ElI\i'ili-. t' Opt 'I1
-tiuhohlemfi ;,,.A'1hg a fr'tstar acti , di 

toir. prect,,< ,nLtiir Ih productlivildhi .o 
I(,, rk"111-0 .- .i' L iO111 , :(- %.,, IXi , , t , 

[
b0tlt'' W 1t, t'C'O lt01116 COlMO 1'c:l.It, 1 
cal,, .h'l tikl , 

En ILS7 el Inforine 1rondotrI e tlland detinit "i rrNli-sd rIhic w -I p o es de l na kite , co10o "eIp roe ,,ido Ilenar I 
nece' eida Ie genera Lis act aI 'in I 
compmeter a-necesldads de las gencracionos 
futura-. 
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Este concepto fue ampliado y profundizado en la 
conferenciade las NacionesUnidassobreel Medio 
Ambiente y el Desarrollo (UNCED) en junto de 
1992 en Rio de Janeiro dando mayor 6nfasis al 
medio ambiente. 

Ultimamente, el debate pt~blico se ha enfocado 
en las concesiones recfprocas queconviene hacer, 
entrelaconservaci6nyelcrecimientoecon6mico. 
Ha imperado laidea de que, para poder crecer, 
los paises no tienen m6s opci6n que agotar sus 
recurso}s,dejandolasinquietudesdetipoecol6gico 
para unaetapa posteriordesudesarrollo,cuando 
ya hayan acumulado m~is riqueza. Piensan que, 
cuando ya hayan cosechado los frutos del 
crecimiento, podrin gastar su riqueza para 
remediar ladegradaci6n ambiental causada 
durante el proceso. 

En laptigina 2 de su trabajo, el doctor Toledo 
expresa lamisma preocupaci6n cuando dice 
textuahmente: "Exigir que una sociedad pobre 
priorice el cuidado de los recursos naturales, es 
poco realista e injusto". Me parece que hay que 
considerar estos recursos como claves en 
cualquierestrategiadeaumentarla productividad 
y el ingreso. Estos recursos no deben ser 
consideradoscomo una limitante,sinocomo una 
gran oporturidad para lograr el desarrollo 
sostenible. De hecho, asi es como lo considera el 
doctorToledo misadelanteen su trabajo (piginas 
18 y 19). 

El World Development Report de 1992 del Banco 
Mundial asegura que el desarrollo econ6mico y 
humano continuo y hasta acelerado, sies 
sostenible y puede ser consistente con el 
mejoramiento del medio ambiente, pero que 
requierecambios mayores en politicas, programas 
e institucioaes. 

Para ser factible este crecimiento, tiene que 
realizarse por medio de un aumento de la 
eficiencia y laproductividad. Dehecho, en varios 
estudios empiricos se dem uestra que las fuentes 
decrecimientomisimportantessonelincremento 
de 1a eficiencia y lainnovaci6n, que provienen de 
la acumulaci6n de conocimientos y de la 
expansi6n del capital humano. 

Enlas3 y4'secciones el doctor Toledo hace un 
antlisis de los precios de los productos, los 

insumosylaventajacomparativaquenospermite 
ver laimportancia del mercado. Me gustaria 

profundiza r algo en to que se refiere aI precio real 
de los recursos naturales. 

Por qu6 los recursos cada dia mis escasos se usan 
en forma ineficaz y se desperdician, en lugar de 
ser ahorrados y conservados? Gran parte de la 
mala administraci6n y el uso ineficaz de los 
recursos naturales y del medio ambiente se puede 
atribuir a que los mercados funcionan mal,estin 
distorsionados o son del todo inexistentes. Los 
precios generados por esos mercados no reflejan 
los verdaderos costos y beneficios sociales que 
implica el uso del recurso. Al impedir que los 
precios suban en consonancia con lacreciente 
escasez y con los costos sociales en alza, se 
distorsionan las sefiales del mercado. 

No hay un mercado para los recursos naturales de 
acceso abierto, y por lo tanto, tampoco existe un 
precio,puesnohaypropietarioseguroyexclusivo 
que pueda exigir talprecio v negar el acceso at 
bien si noseefectia el pago. Mis aun,los posibles 
compradores no estar,in dispuestos a pagar un 
precio, mientras puedan tener acceso gratuito at 
mismo tipo de recurso en otro lugar. Con un 
precio igual a cero y ningtin mercado que registre 
laescasez, no es sorprendente que los recursos 
naturales se agoten a un ritmo acelerado. 

Por medio de politicas erradas, se subsidian el uso 
excesivo y la destrucci6n de muchos recursos, a 
pesar de su creciente escasez v de su costo social 
cada dia mAs alto. El resultado de esto es una 
estructura de incentivos que induce a lagente a 
maximizar sus ganancias, no por medio de la 
eficienLia y la innovaci6n, sino apropinSndose de 
los recursos ajenos y haciendo que sus propios 
costos recaigan en otras personas El costo 
defini tivo del aigotamiento recae sobre los pobres, 
que no tienen otras opciones, yen las generaciones 
futuras, cuyos intereses se sacrifican en aras de la 
conveniencia politica ms inmediata. 

Referente a estos subsidios, el doctor Toledo indica 
en lap~igina 7 textualmente: "Con laeliminaci6n 
de distorsiones econ6micas (subsidios, 
exoneraciones) y laa pertura de los mercados, las 
oportunidadesde inversi6n porpartedegrandes 
empresas, particularmente en suelos pobre. y 

frigiles de la Amazonia, resultarin poco
atractivas." Me parece que si los mercados 
funcionaran bien y las politicas no fueran 

distorsionadas, estos suelos no se trabajarian de 
ninguna manera por ser frigiles y no sostenibles. 
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Los mercados competitivos son la mejor manera 
de organizar en forma eficiente la producci6n y 
distribuci6n de bienes y servicios entre los 
diferentes usos y a trav6s del tiempo. Pero los 
mercadosnopuedenoperarenunvaco,necesitan 
un entomo legal y regulatorio que s6lo los 
gobiemos pueden proveer. En los mercados 
imperfectos o no existentes, los gobiemos tienen 
que invertir en infraestructura y proveer servicios 
esenciales a la gente pobre. 

Tambi~n tienen que asegurar las instituciones 
necesarias, tales como la existencia deder-chosde 
propiedad bien definidos, exclusivos, seguros, 
ejecutablesytra'nsferibles;laasignnaci6ndeprecios 
de mercado de los recursos naturales mris reales 
de acuerdo con su escasez y costo social; y costos 
mfnimos de transacci6n (que corresponden a la 
informaci6n, negociacion ycumpl imiento de con-
tratos, transporte, etc.). 

En cuanto a recursos natUrales, en la secci6n V el 
doctor Toledo presenta un buen ejemplo del tiP0 
dean~lisisquehayquerealizarpara determinarel 
mejor uso de la tierra. Tambi6n pone 6nfasis en la 
necesidad deaprovecharla biodiversidad (pAgina 
19). Este es un punto sumamente importante 
puesto que el participante en el desarrollo 
sostenible tiene que beneficiarse materialmenie 
en el corto plazo para poder cuidar v manepar los 
recursosa mislargoplazo. Tienequeenfrentarsu 
pobreza primero. 

EldoctorToledo realza la importancia de accimones 
en cinco frentes que son: recuperacidn de ,reas 
degradadas de tierras altas no inundables 
ensamblajede sistemas de producci6n agrosilvo-
pastoriles.ostenibles;desarrollo de mercados para 
nuevos productos de la biodiversidad a maz6nica; 
utilizaci6nymanejodesuelosaluviales;ypoliticaspara el desarrollo sostenable y el cuidado de los 

r e csnatra ele yunqu lcidano derecursos naturales. Aunque cada uno de estos 
frentes va a ser tema de discusi(n durante estos 
dias, me gustaria comentar sobre el 6Iltimo. 

En unareforma completadelaspoliticas, sedeben 
incluircinco elementos: 

1.- Se tienen que eliminar o por lo menos reducir 
las distorsiones de politicas que favorecen las 
prdcticas inadecuadas para la ecologfa y, alm ismo 
tiempo, discriminan a los pobres, merman la 

eficiencia de )a economfa y desperdician los 
recursos del presupuesto. 

2.- Esnecesariocorregiroporlomenosminimizar 
las fallas del mercado por medio de mejores 
instituciones, incentivos, regulaci6n v medidas 
fiscal.s. 

3.- Es importante invertir en el desarrollo de los 
recursos humanos y de la industria rural a fin de 
proveer empleos para los grupos menos 
favorecidos. 

4.- El deterioro de los ecosistemas no es s6lo 
producto de la pobreza, sino tambi~n de los 
provectos de desarrollo que muy a menudo 
proponen acciones destinadas a satisfacer 
objetivos de corto plazo sin preocuparse 
dernasiado de sus efectos en los equilibrios 
ecol6gicos a mediano v largo plazo. 

Sedebe sometera todos los proyectos piblicos a 
un a mplioanilisisdecostosybeneficios sociales, 
en el cual: 

a.- los proyectos se presenten en el contexto 
general de las politicas sectorial y 
macroeconmica; 

b - se tomen en cuenta todos los costos v 
beneficios detrden econtmniico, social oecol6gico, 
v de caricter cuantitativo o cualitativo; y 

c.- se rechacen los prvectos que puedan 
ocasionar cambios irreversibles en ci medin 
ambiente o que impliquen Ia renuncia a otras 
opciones. 
5- Es preciso adquirir a capacidad analitica e 
5-spcio quiri lcpaidad anar icaeinstitucional pie es necesario poseer para poder 
analizar, formular y poner en vigor politicas v 
proyectos en los que se incluva tambin una 
dimensitn ecol6gica. 

En resumen, el gran desafio dce este taller es 
doble: primero, determinar c6rno utilizar en 
forma sostenible los recursos naturales 
(incluvendo la biodiversidad) para el bienestar 
del Hombre Amaztinico; y segundo, sacar 
conclusiones y recomendaciones ejecutables que 
se puedan poner en prictica en el corto plazo. 
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MEDIO AMBIENTE, ECONOMIA Y VIALIDAD 
EN LA AMAZONIA PERUANA 

PANORAMA GENERAL DE LA 
CUENCA AMAZONICA 

El rio 

El Amazonas, el gigante de los rios, es el rio riis 
largo, rniscauda losk, mis anchoy mis profundo, 
y, ademnis, drena la cuenca mis extensa de la 
Tierra. 

Con 6.762 km de longitud, cantados desde el 
Nevado Mismien departamentodc Arequipa, 
Perti,esel mislargodelosrios. El rioNilo 
6.671 km y es el segundo en longitud. 

Descarga al Oc~ano Atlintico entre 200.000 v 
220.0 m' de agua por segundo, lo 
representa entre 6,3 y 6,9 billones de m'al afio, 
quo representa cerca del 15,479%de las aguas 
dulces de laTierra. Ademis, descarga cerca de 
mil millones de tm de sedimentos por afio Li 
Cordillera de los Andes aporta cerca de 13,5 tm 
desedimentosporsegundo. En Manaus (Brasil) 
el Amazonas contiene 0,1 gr de sedimento por 
litro de agua. 

Es tambi6n el rio mis profundo, lo que permite 
el ingreso de naves de gran calado hasta Iquitos 
(Per6), a cerca de 2.375 km aguas arriba. En el 
estrechodeObidos (Brasi I)Ilega acerca de 300 m 
de profundidad. 

Tieneundesnivel muypronunciadoenla cuenca 
alta con cerca de 5.000 m en 50 km en linea recta. 
En laparte media y baja eldesnivel es escaso: 
desde Iquitos (Peru), a2.375 km de laboca, hasta 
ladesembocadura llega a 4,5 cm/ki. 

El Amazonas, finalmente, es tambiin elrio mis 
ancho de laTierra. Su anchura es variable, 
dependiendo de las crecientes, que en algunas 
partes Ilegan a inundar entre 20 v 50 km en 
ambos lados. En su cauce se ubican numerosas 
islas,dividiendoal rioen un intrincado laberinto 
de canales. La principal isla es lade Maraju, 
ubicada en el delta, y que supera los 2 millones 
dekm2. 

Antonio Brack Egg* 

Las tierras bajas, sujetas a inundaciones anuales 
por varios meses, se conocen como varzeas. Las 
varzeas son de las tierras eimSs f6rtiles de lacuenca, 
especialmente en los rios de aguas turbias, porque 
cada ario reciben el aporte de sedimentos con 
nutrientes. Sn aprovechadas intensivamente por 

los pobladores riberefios para cultivos de corto 
perfododecrecimiento(frijoles, arroz, variedades 
cle yuca, man, etc.). 

La cuenca 

La cuenca del Amazonas es a mis extensa de a 
Tierra con cerca de 7.165.281 km 2 . Representa el 
1,40% de la superficie del planeta Tierra; el 4,82% 
de la superficie emergida o continental de La 
Tierra, y el 40,18% de Am~rica del Sur. Contiene 
cerca del 20%del suministro global deagua dulce 
delaTierra, exciuvendoloshielos polares. Enella 
seencuentra misdel56%delosbosques tropicales 
de laTierra. Se calcula que los bosques tropicales, 
tanto cerrados como abiertos, comprenden cerca 
de 8 millones de km, incluyendo los de lacuenca 
del Rio Orinoco, y los de Guyana, Suriname y 
Guayana Francesa. 

La cuenca amaz6nica es compartida por Brasil, 
Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Pert! y
Venezuela. Brasil (67%) y Per6 (13,37%) poseen 
misdel 80%de lacuenca. Esta es m uy heterog~nea 
en sus caracteristicas geogr~ficas y ecol6gicas 
porqueabarca territoriosdesde misde6.(XX)msnm 
(Cordillera de los Andes) hasta el nivel del mar. 
La parte baja es un inmenso bioma de bosques y
aguas. Secalcula quecerca del 30%dela Amazonia 
baja est6 conformado por ambientes acuiticos: 
riosdediferentescaracteristicas; lagunasocochas; 
pantanos (aguajales o formaciones de palmeras 
Mauritia), y vrzeas o zonas inundables. Los 
bosques tropicales del mundo sE encuentran en 
m~s de 56% en la Amazonia. 

* Cocrdinador Regional, Proyecto RLA- 92- G32 - PNUD/GEF/TCA. Ec6logo, Dr. 
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Tierra de posiciones encontradas 

La Amazonia, porserla masa de bosques tropicales 
mts extensa del planeta y por ser una regi6n poco
intervenida por el hombre, es objeto dealto inter6s 
mundial y de opiniones encontradas sobre su
futuro. 


Espacio intocado.- Para muchos laAmazonia es 
un espacio que deberfa permanecer casi intocado 
para asegurar el equilibrio ambiental a nivel glo-
bal, gravemente amenazado por un modelo de
desarrollo conalto consumo de energfa f6sil yalta
producci6n de desechos peligrosos. Diversas 
organizacionesmundialesynacionalesconsideran 
que no debe ser intervenida en mayor grado del 
actual y que debe permanecer como una especie
de "reserva mundial" para conservar la 
biodiversidad ylos bosques tropicales, ygarantizar
serviciosambienta les globales como laproducci6n 
deoxigeno; lacaptura delCO,excedente,yel flujo 
deagua a la atm6sfera. 

Tierra de recursos y esperanzas para paises
pobres.- Para los paisesde laregi6n, laAnazonia 
es depositaria de importantes recursos naturales 
cuya utilizaci6n constituye una esperanza para el 

desarrollo y asipoder salir de lapobreza en que se 

debaten sus pueblos. 


Algunos paises de laregidn (Bolivia, Brasil,

Ecuador y Perti, especialmente) tienen en la 

Amazonia sus mayores reservas de petr6leo, gas

natural, oro y minerales varios (hierro, bauxita, 

niobio, etc.). Estos paises no pueden ni quieren

renunciar a laextracci6n de estos recursos, 
y,
aunquequisieran hacerlo, no lo pueden hacer por
depender del petr6leo como fuente principal de 

energfa y divisas. 


Tierradedesafios.-Sin lugaradudas, laAmazonia 
hoy constituye un desafio para conciliar el 
crecimiento econ6rmico con laconservaci6n del 
medio ambiente en busca de lasustentabilidad 
para garantizar Ia generaci6n v distribucidn 
equitativa de la riqueza, mejorar los niveles de 
vida y conservar el entomo humano a nivel local, 
regional y global. 

Estees un desafio nos61o para pafsesdela regi6n,
sino para lacomunidad mundial como un todo. 
La posici6n de mantenerla como una especie de 
reserva mundia les muy facilista, yno tieneninguna 

perspectiva a futuro, por no tomar en 
consideraci6n los justos intereses de los parses
amaz6nicos. 

Tierra de mitos 

En el proceso de desarrollo modemo de ]a 
Amazonia (a partir de 1500) se han tejido
innumerablesmitosoverdade-simediasomedias 
mentiras, que han influenciado fuertemente las 
decisiones que se han tornado sobre la regi6n. 

El nombre del rio tiene su raiz en lamitologia
griega de las mujeresamazonas (a = sin; mazon= 
seno), aguerridas guerreras, que se mutilaban 
los senos para usarsin estorbo elarco vla flecha. 
Durante la expedici6n de Francisco de Orellana 
los espafoles encontraron o creyeron encontrar 
grupos dominados por mujeres guerreras. De 
alli surgi6 el nombre de Amazonas. 

El mito de las Amazonas se funde con el de El 
Dorado, referido a un ca udill o cacique indio delos Andes de Colombia, que cubria su piel de 
polvo de oro v se sumergia ritualmente en el 
lago Guatavit,i, cerca de BogotO, rodeado de 
ofrendasdeoro en homenajeal Sol. Losespa ioles 
y muchos escritores inventaron el mito del lago
Parim6, donde se decia estaba El E~rado, al 
noroeste del rio Negro, en las Guavanas, v que
su capital Manoa estaba em pedrada de oro. Se 
busc6 la"tierra de lacanela", porque los indios 
mostraron a los conquistadores espafioles, en 
Quito y Cajamarca, cortezas con aroma a canela. 
Se encontr6 algo parecido a la canela, pero en
 
nada igual a Iaverdadera canela de Asia. Luego
 
se inventaronotros mitoscomoel de losTivitiva,
 
quevivenen los trboles, yeldelos Ac6falos, que
 
no tenian cabeza y laboca estaba situada en
 
medio del pecho. Parece que Ia espectacular de

laregi6nysu misteriodeselvas intrincadasatizd
 
laimaginaci6n de personas muy serias como
 
Raleigh (1617) y otros.
 

En los tiempos mis recientessetejieronlos mitos 
de lahomogeneidad o del inmenso "infiemo 
verde"; el del "vacio amaz~nico "; el de la 
inmensa riqueza y extrema pobreza; el del 
indigena freno u obsticulo para el desarrollo; eldel "pulm6n de laTierra"; el de una regi6n de 
desfogue para los problemas perif~ricos, vol de 
laintemacionalizaci6n. 
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El mito de la homogeneidd amaz6nica.-
Consideraalaregi6ncomo"un inmenso infiemo 
verde", cubierto de bosques y de aguas, sin 
mayoresvariaciones, ydondesepuedenaplicar 
sistemasdedesarrollo homog6neos. Esta "ilusi6n 
6ptica" tiene su sentido, porque cuando se 
sobrevuela la regi6n parece una inmensa alfombraverde interrumpida s6lo por los rfos, las lagunas 
y los pantanos. 

Sin embargo, la homogeneidad es s6lo aparente 
y Io real es una gran heterogeneidad desde todoslos puntos de vista. Despu~s de muchas 
exploraciones y estudios geol6gicos, climiticos,
hidrol6gicos, floristicos, faunisticos v sociales-
antropol6gicos se ha demostrado hasta la 
saciedad que "no hay una sino muchas 
amazonfas", con una variabilidad ycomplejidad 
a nivel local y regional. 

Variedad de formaciones geol6gicas de Este a 
Oeste, desde los Andes hasta a boca, v de Norte 
a Sur, desde el macizo guyanense hasta ei Gran 
Chaco. Variedad de tipos de clima desde las 
cumbres heladas de los Andes hasta el valle 
central; desde los tepuis del Norte hasta las 
sabanas del Sur. Variedad de tipos de agUa 
desde las negras, muy pobres en nutrientes v 
Acidas, y lascristalinas, variables en nutrientes vacidez, hasta las turbias, cargadas de nutriente's 
y que fluyen desde los Andes cargadas con 

sedimentos. Variedad de forniaciotnes vegetales 

como los bosques tropicales Iluviosos cerrados; 

las sabanas; los cerrados; las vfrzeas o zonas 

inundables; los bosques de neblina de los flancos
orientales andinos; las islas de los tepuis, Ilenos 

deendemismos y totalmentea isladosdel entorno, 
etc. Miles de especies de plantas y animales de 
los bosques, Las sabanas, los rios, las lagunas, los 
pantanos, los tepuis, los cerrados y los 
chaparrales, entre otros. Los cientificos 

modemos, con 
la ayuda de los mis sofisticados 
instrumentos, no han Ilegado a desentrafar la
complejidad de la Amazonia. 

El mito del "gran vacio amaz6nico".- Al quealgunos han llegado a denominar con el epiteto
de "gran", ha Ilevado a la creencia que se trata de 
un inmenso espacio vacio", de "una regi6n 

virgen" o "una de las iltimas fronteras de la 
humanidad", queesnecesarioocupar, enopini6n
de unos, o preservar, en opini6n de otros. 

Este mito ha conllevado a engendrar millonarios 
proyectos de desarrollo de "ampliaci6n de la 
frontera agrfcola", y a justificar y consagrar 
crfmenes y atropellos contra los pobladores
aborfgenes, que se han Ilegado acalificar como de 
"genocidio" y de "lesa humanidad". 

Nadie puede desconocer la realidad que la regi6n,
al menos en gran parte, tiene una escasa densidad 
poblacional, sin embargo, el vacfo amaz6nico no
existe ni nunca tuvo razdn de ser. 

Los mitos de la riqueza y de la pobreza
amaz6nicas.- El mito de la riqueza amaz6nica 
surgi6,ensu tiempo, porla falta dedatoscientificos 
y la dificultad de comprender que un bosque tan 
com!plejo, como el amazonico, descansa sobre 
tierras pobres en nutrientes y que 6stos se 
encuentran en un 95% en la biomasa vegetal.
Despu~sde misde4(X) afosdeoc upaci6n eu ropea,
detalarcasi100millonesdehectjrea paraestablecer
sistemas de producci6n agropecuaria, y de 
resultados bastante magros en los grandes
proyectos de colonizaci6n se ha demostrado que
la regi6n no es tan rica como se crefa o, al menos, 
que nosedebenaplicar sistemas introducidos sin 
considerar los factores limitantes que impane el 
medio ambiente. 

...Y la "inmensa pobreza amaz6nica". Como 
reacci6n al mito de Ia riqueza se propal6 el de la
pobreza amaz6nica, vale decir, que la regi6n no 
vale para nada y que debera mas bien quedar 
intocada. 

Tampoco eso es cierto, parque las evaluaciones
 
neis recientes han demostrado que es depositaria

de ingentes recursos hidroenergticos; degrandes
 
reservas de petr6leo, gas, uranio, 
oro, hierro,
bauxita, cobre, etc., y de recursos hidrobiol6gicos
importantes para lIaalirnentaci6n. Ademisse han 
ubicado zonas con buenos suelos, que al gunos

estiman hasta 
en un 36%, para las actividades 
agropecuarias, siempre y cuando se utilicen las 
tecnologfas y los insumos adecuados. 

Ciertamente [a pobreza principal de la Amazonia 
esti en los suelos para fines agropecuarios v en
base a sistemas de producci6n y especies 
intrLeducidosdeotrassituacibnesecol6gicas. Varios 
autores Ilegan a afirmar que reci~n se esti 
descubriendo ]a verdadera riqueza de la regi6n en 
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losrecursosde ladiversidad biol6gica (ecosistemas, 
especies de flora y fauna, y recursos gen6ticos). 
Miles de especies de plantas y animales que se 
usan para alimentos, fibras, grasas, aceites, 
colorantes, tintes,arornas,perfUimes,alucin6genos, 
medicinas, maderas, etc. Nhis de un centenar de 
plantasdomesticadasy/ocultivadasporlosgrupos 
aborfgenes,algunasde lascualessehanextendido 
aotras regiones del mundo (lapapaya, lapir'a, el 
achiote, varios frijoles, el manf, etc.), mientras 
otras permanecen restringidasa laregi6noaarea 
determinadas dentro de ella. 

Elm ito del "pulm6n de la Tierra".- Los defensores 
aultranza dela intangibilidad de laAmazonia han 
introducido el mito del "pulm6n de laTierra" 
insinuand- que lIatala de los bosques amaz6nicos 
contribuye enormemente a mermar lacapac dad 
de fijaci6n de CO. v al efecto de invernadero o 
calentamiento de laatmi6sfera. 

Ademris de desconocer lI inmensa superficie e 
importancia de los maresen lafijacitindeCO, yen 
lageneraci6n de 0,, se desconoce la realidadIqUe 
un bosque maduro mantiene un equilibrio casi 
total entre elCO, fijado v el 0, producido. Para 
fijar CO, excedente en li atmtisfera es meisfijr C - exec~nteena atm~fer esm~s 
interesante reforestar las zonas deforestad as,porue un bosqueencrecimientoes "unsumlidero 

deCO ".Es, por otra parte, clerta lapreocupacion 
por latala y qtiema de los bosques amazdnicos, a 
que estos mantienen cautivo tin promedio de 160 
TM de CO, por hectirea, que es liberado a la 
atm6sfera al quemar labiomasa. 

El mito del indigena "freno para el desarrollo".-
El desconocirniento nacional y mundial sobre los 
pueblos indigenas dio origen al mito del"indigena 
freno para eldesarrollo"yque fruettilizdodirante 
siglos para agredir territorial vculturalmentea los-

pueblosindfgenasamaznicos, desconociendosus 
derechos ancestrales de uso de recursos, y sus 
aportes culturales y tecnol6gicos. 

Este mito fue y es utili,ado ampliamente por 
desarrollistas de todo tipo para ocupar las tierras 
y posesionarse de millones de hectireas con 
indigenas dentro, que luegoeraneliminados,enel 
peor de los casos, o empujados hacia otras zonas, 
en el mejor de los casos. 

Cada vez mis secem prende los tremendos aportes 
queprestan ypueden prestarlasculturas indigenas 

para el manejo de los recursos y el desarrollo de 
laregi6n, dada su "experiencia milenaria" en el 
ambiente ecol6gico de laAmazonia. 

El mito de la "tierra prometida".- Los paises de 
lacuenca han visto con demasiada facilidad a Li 
Amazonia como una especie de "tierra 
prometida" o una "regi6n desfogue" para 
solucionar flgidos problemas sociales v 
econdmicos de las zonas perifhricas andinas 
(Bolivia, Peri, Ecuador y Colombia) y 
nordestinas (Brasil), promocionando Ia 
colonizacion de Ia misma para desplazar 
poblaciones en busca de nuevas perspectivas de 
tierras v bienestar. 

Los gobiernos, especialnente desde el siglo 
pasado, pero con mayor intensidad en elpresente, 
han fomentado v fornentan el desplazamiento 
de poblaciones empobrecidas de los Andes (Bo
livia, Colombia, Ecuador v Perti), del Nordeste v 
del Sur del Brasil hacia [aAmazonia para 
ciescongestionar bolsones de pobreza y de 
problemas sociales. Genera lmente no se pens6 
en solucionar los problemas de lagente en los 
sitios de origen. 

La utopia de la inteniacionalizaci6n de la 
Laoia E 1.iernacioaz de IaAmazonia - En Insegunda mitad del presente
siglo se insintia I idea de lainternacionalizaci6n 
de Ia Amazonia, que ha susciado acaloradas 
discusiones a nivel nacional e internacional. 

Este planteaniento, que no tiene ninguna 
probabilidaddexitoyvque nunca fuepropuesto) 

oficialmente, es, en parte, a consecuencia de I 
exageraci6n de los servicios ambientalesgltbales 
qUe presta 0 se supone que prestaria laregion
para ttia h manidid(prod uccitindeoxigeno, 
balancehidricoglobal, sumiderodeCO,, etc.),y, 
en consectiercia, su protecci6n es una 
responsabilidad global o de intereps tde t(v.da li 
humanidad 

Los mitos como efecto de distracci6n.- Estos 
mitos v estas verdades a medias han producido 
un efecto de distraccimn en Li b6squeda de las 
verdaderas posibilidades v alternativas de 
desarroilo para la regi6n, y, tinos meis queotros, 
estin enqtiistados en michas mentes, tambin, 
de los responsables de las decisiones. Hasta ho' 
se escribe v se habla de laAmazonia conmo "la 
tierra de inmensas posibilidades", "de ub~rri mas 
tierras", "del espacio vaci", de la"necesidad de 
conquistar Ia selva", etc. 
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Heterogeneidad y complejidad 

Laheterogeneidadmarcalarealidadamaz6nica 
y se expresa en lageologia, en lahidrologia, en 
el clina, en laflora, en la fauna, en lo social, 
econ6mico y politico de laregion. 

Heterogeneidad amaz6nica.- La hetero-
geneidad geol6gica es muy grande desde el 
valle central hacia las zonas perifdricas de los 
macizosmontaososdelasGuayanas, delBrasil 
y de los Andes, corno efecto de los procesos 
desde el Paleozoico hasta el presente. 

Las caracterfsticas fisicas yqufmicas de lasaguas 
son muy variables a nivel local y global, 
distinguitndose rfos de aguas negras, blancas y 
cristalinas, ademrs de miles de lagosdediverso 
origen y de caracteristicas variables. 

La diversidad climitica desde las partes bajas 
hasta lasmisaltasvariadesdelaszonastropicales 
hasta las templadas, frias y frigidas, con enorme 
influencia sobre los suelos, ]a flora, ]a fauna v las 
actividades hunanas. 

Los suelosson tremendamente variadosa nivel 
local y general por las precipitaciones, las 
fluctuacionesdelos rfos, los procesos geol6gicos 
y laorografia de laregitn. 

La mayor biodiversidad del planeta.- La 
diversidad biol6gica o biodiversidad de 
ecosistemas, especies y recursos geniticos es la 
mis compleja del planeta. 

Ecosistemas forestales Vacuiticos muvdiversos 
se suceden en corto espacio y a nivel de toda la 
,uenca desde bosquesdensos, bosquesabiertos, 
bosques inunda bles, sabanas, catingas, bosques
deneblina, lagosyriosdediv-ersascaracteristica,,. 

Altisima diversidad de especie.,de flora v fauna 
son lacaracteristica de laregitin. Cerca ie3AX 
especies de plantas Litiles para diversos fines 
han sido clasificada., in uchas de ellas con 
potencial para laobtencinide medicarmentw, 
pesticidas, colorantes, aronas, fibras, aceite, 
maderasyv ali initoentreotros. Secalculaqte 
laregitn posee liasta el 30'%de las especies de 
flora v fauna del mundo 

La region tambidn es uno de los centros 
mundialesdedoniesticicii'lnde plantas,nuchas 

de las cuales se han dispersado en los tiempos 
modernos hacia otras zonas, como lapapaya, el 
manf, lapifia, el cacao, layuca o mandioca y el 
jebe, entre otras. El material gentico de estas 
especies se encuentra en laregion. Existen cerca 
de 100 especies de plantas domesticadas en la 
regi6n durante la6poca precolombina, algunas 
delascuales(manideirbol,pijuavoochontaduro, 
etc.) tienen un inmediato futuro econ6mico. 

Mosaico humano.- Despus de cerca de 20 mil 
afios de ocupaciin humana y de fuertes procesos 
de migracidn, especialmente en los tiempos 
modernos, lapoblacitn actual es Lin mosaico 
heterogdneo de, pueblos indfgenas y migrantes 
antiguos y mis recientes de origen europeo, 
asiitico,a fricano yanericano, entre otros. Mientras 
los pobladores aborigenes disminuian las 
migraciones extemas aumentaban en intensidad 
en diversas oleadas ("boom" del caucho, grandes 
colonizaciones, descubrimiento del oro y 
extracci6n de petr6leo). 

Diversos enfoques politicos y econ6micos.- La 
heterogeneidad politica v econ6mica estJi dada 
por los diversos enfoques de organizaci(n y
desarrollo de los ocho paises que ejercen 
jurisdiccin sobre laregi6n. Estos enfoques han 
sido cambiantes en el tiempo y no han guardado 
una permanencia de objetivos y estrategias. 

Mientras algunos paises (Brasil, Bolivia, Perti, 
Ecuador y Colombia) han desarrollado en la 
segunda mitad del siglo XX una agresiva politica 
de ocupacitn y colenizacion de laregion, otros 
(Venezuela, Cuvana y Suriname) han dejado sus 
territorios ama/enicos casi intocados 

Los pobladores am az6nicos 

La Amazonia no es un territorio vacio, aunque 
gran parte de 1a n isna tiene una baja densidad 
poblacienal v cerca del f%, de si, poblacitn es 
urbana Hoy las partes baja. de a region 
(Amaonia Tropical) tienen Lna poblaci(, n de 
cerca Lie 22 millnes de habitante,,agrupados en 
pueblos indigenas (cerca de un MilIl&n); puebhls 
medernos do a flore-,ta, de ti[po extractivista, v 
otra pbloione., corno buscadores de oro 
garinipeirte, urban-, colono-,etc 

Pueblos indigenas y derechos ancestrales -Exiten cerca de 379 grupos itnicos de pueblos 
indigenas co 11 na tradicitn milenaria ile 

49 



adaptaci6n a las condiciones heterog~neas de lamisma y depositarios de tin incalculable bagagede conocimientos y tecnologfas. Estos pueblos
han sido tratados en los tiempos modemos muy
injustamente, con agresion contra~sus territorios vsu cultura, y, hasta hace poco, han sidoconsiderados como ciudadanos de segundacategoria, si no estaban "civilizados". Cada vez seconoce Meis sobre las contribuciones que estos 

pueblos han dado y pueden dar para el manejo de
los recursos naturales, los ecosistemas y el uso dela biodiversidad de la regi6n. En los iltimosdecenios se han organizado progresivamente ycuentan en la actualidad con numerosas 
organizaciones die base a nivel local, nacionalregional, como Ia COICA. v 

-

Pueblos extractivistas.- Otros pobladores
modemosvivenen ydela floresta, dedicindosea
actividades extractivistas de recursos 
hidrobiol6gicos, caucho, castaa onuezdel Brasil, 
gomas, resinas, fauna y pesca, entre otr.,sactividades, tanto para autoabastecimiento comopara ibastecimiento de me'rcados locales,regionales y mundiales. Su contribuci6n a laeconomfa no es despreciable y alcanza a cerca dedos mil millones de d6lares anuales. S(lo Brasilexporta al aflo cerca de mil millonesded6lares enproductos de la biodiversaiad y provenientes delex trac ti vis m . 

La adaptacin a las condiciones de la region destos pueblos extractivistas Vsus sistemas de usode recursos estin dando pautas para el uso Lie III"Amazonia de pie' en forma sustentable La 
legislaciin modema sobre propiedad de Ia tierra 
tienedificultadesenpara respetarsuforma deusocomunalen ctra deireas.rformulasadecuadas 
recursos.desarrollado Pa ra ellos algu noslas reservas paises h1extractlvistais y las 
reservas comunales, 


rue saleev a.s co m 


Pobladoresde las ciudadps - La mavor partedelapoblac16n amaz6nica (NM%) esti c( nstituida porlos pobladores de las ciudades Existen ho tres 

ciudades que Ilegan 
 o superan el mill6n diehabitantes (Belem v Manaus, en Brasil, V Santa
Cruz, en Bohivia), y muchas otras en creciniuenro 


tpido por l(BaVista, Rio Branco, lorto VehOe,Leticia, y l Rquitospa. Bucalentre otras) 

Uno de los casos mis relevantes es el de la ciudadde Nueva Loja o Lago Agrio, en la regi6n
a maz6nica del Ecuador, que, a rafz del 

Ces responsable de fuertes impactos ambeiOntals
sysdas por conta inaciin, arcio 

acositeas fluviales e inseguridad, asicom 
de 
de14 propagacmn de enfermeddes v gresi'n 

Crecimieno poblacional acelerado- El 
del 3,d l ";aanualul y la continua migraciam deeol c ni u mg ~ las~ d s ea 
zonas perifericas empobrecidas haceu n fu e r te n c re rn en t od e la s -x .vnsa r en)b ac i one s u rb a nas 
y rurales en el futuro pr6\inzo v, de no tomarse
medidas urgentes, en on aumento considerable 
de los problemas socaaIes, econm co, 

Tierra de problemas 

Hov la Amazonia se presenta cornO una regi6ncon problemnascrecientesen losaspectos sociales, 
eCoticom Icos yambentale's La mayor partedesu
Foblaci(inse deba teen la pobrezi,ylos migrantes
que Ilegan quedan entrampados entre la iUS,6n,
la esperanza y la cruda realidad. 

descubrimiento de yacimientos petroleros en19 69 ,seinici6comuncampamentopetroleroy
hovesel centro urbano de mayorpoblaci6ncon 
mais de 50.0W,) habitantes. 

Tierra de migrantes recientes.- La regi6n se haconvertido en los ultimos decenios en centro deafluencia de poblaciones de las zonas perif6ricas
empobrecidas, como los Andes, el nordeste v 
sur de Brasil. 

Los colonos o migrantes recientes han ocupadoextensas aireas de la regi6n, generalmente conapovodel Estado, yse dedicana lasactividades 
agrfcol4specuarias yforestales con tecnologfasagiols -euraoetleimportadas, con o ~nlg

frecuencia de fu,erte impactosobre los ecosistemas y los recursos de la regi6n.La mayor parte de ellos sufre las consecuIcia;
die una mjusta relarion campo-ciudad y enalgunas ineas han derivado en cultivos ilegales,
 
comno es el ciso dce Ia coca.
 

Buscadores de fortuna .-En los C1ltimos a~ios haaumentado considerablemente la poblaci6n
dedicada a la bfisqueda y explotacifn del oro yde piedras preciosas Y sernipreciosas En elBrasil secalculaquecerca del30%dela poblaci6namaz6nica se dedica o est,J relacionada con elganipagem El fen6meno garimpo"ai p g m lf n m n por laai p ,p rlforma desordeada d e suactividad de ex traccion, 

v 
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Nadie ha calculado cuintodinero, naciona Iy de 
pr6stamos externos, se ha invertido en lacuenca 
en los 6iltimos 50 afios para Ilevar a cabo 
gigantescos provectos de desarrollo vial, 
agropecuario, forestal, infraestructura, etc. 
Ciertamente se trata de varias decenas de miles 
de millones de ddlares. 

A pesar de esas gigantescas inversiones, la 
situaci6n de los pobladores ydel ambiente no ha 
mejorado sustancialmente. Mas bien ;e reglstra 
un incremento de enfermedades (SIDA, c6lera) 
y la reaparici~n de alguna s que parecian 
controladas (paludismo, fiebre amarilla) , hav 
tn a umento de lainsoguridad en la regin 
(cultiVos ilegales, narcotrifico, guerrilla,, 
agresi~n a grupos humanos mimcritarios, vtc ); 
ma vor -po}bro/-rural ni seria rhi, v.ydeterinro 
de lacalidad de vida do lns pobladores, en 
genera 1. 

Diferentes modelos de uso de recursos - Los 
mkelosdo uso Jo rocors,,.>,actua]in onto vigCite,1ictos 

son fl 0v variados v obedceii osencialhIl te I 

t,-est.ormas de actuar 

I L.-os modelosbaad,oen elusd,rectrms -in 
destruir ls ecos istenasnatur,le o coin e-1u 
impacto sobr los r isnw - Son practicados por 
los pobladores de la floresta, LiaO indigenas 
corno migrantes antilgutn,, donOCldo-s Como 

caboclos o riberefios. Estos modelos s refiertn 
esencialmente a laca/a, lapesca, la recoocci6i 
de prod ucti s diversos o extr,ctivi,moo, lia, 

protegidas y elocotLrisn) Sit imnoirtancia 
economica escoinsiterable para elI It,cInileito 
IocalI de ai montos, corn1,. p-rI i loejo , ]Iapsca 

que contribuve coil cerca tie28I ill t)m dp 
proteinas a laaliment,i6n de ias poblacin,, 
afiaztonicso 1afaula sil'i.,tr,cuva cnntribiciii 
a laalimentacihn apenas Ia sido calculadi en 
forma inciptente 

2.- Los modelkisdod.trincciiy titicI,i ,, 
Vos ecosistmas orLiuma.s - Se rehfiren a la 
agricultura intensiva ve\tensiva,a lgainateria, 
a las plantaciones comerciale, (torestales, calm 
de azticar, jebe, pa na aceitera, etc,ca tt.), 
represas, iminra, vialidad, urbamliacon v 
cultivos ilegahIts El ompacto ambi'.,italI es 
generalmente MUv liitenso a nitel local oxir Ia 
ausencia de medidas adecuadas 

3.- Los modelos intermedios de cierta alteracioil 
de los ecosistemas.- Se refieren a laextracciOn 
forestal de maderas, a laagricultura de rotaciin, 
queinvolucran laregeneraci6n del bosque, ya los 
sistemas agroforestales. DUrante los ultimos 5(1 
afios y en todos los paises se han intensificado Vos 
modelos de desarrollo de alto impacto sobre lo, 
ambientes naturales, especialmente a raft de la 
construcci6n de carreteras de ponetracidn; las; 
exploraciones ylaextracci6n de hidrocarburos, el 
crecimiento de Vs centros urbanos, qcue operan 
conocentrosdoabsotrci(nderecursosdeletoron(, 
el incrernt,'n de lapNblaci0n, y los nIcCntiV.n> 
para desarroliar agricoultura yganaderfa en gran 
esca .l. 

Desorden y sobreposici6n de intereses.- En o 
referente aI uSo de recurs,; es preocorpant o Ia 
sobreposictOn de ntereses agropectuiari.os, 

- ,
forestales, nimems, energticos,via les, iirhba ii 

indigeoas, extractivistas v de protecciin con Ins
 
cOnsecuolets problemas ociales, que con
 

ricut)oncia cond ,ica cinta va ptrdidi Lio la
 

stUli'dad 

El uso agropecuariode Iatierra es responsahe de
 
Ia tala de cer,a de S) milones de hect,i rea, d,
 
bosques, ma in os v dl aba don d,'cerca del
 
0", de esa, tierraIs por p0rdida tie latert iliM ,v
 
Ilaerosion cioLsecuente Lo-,grandes proVtos d,
 
desarrollo, baa,.1ioi,e laamplacionLde la fronter 

agraria, in ncnceptointegral. no h1an nirilCld 
Is reultados eperados o han fracasad en graii 
med,i,
dida 

El uso forestal de los bhoques, con ilobjoixi 
e\ClllsIVO de extraer radera, -s i te1111t ici tn 

depredatorio v no se han esta,llecido Jireais 
tlportantesido manely, forestal pernmanente e M
tegral, prt'valecietndo Ia extraccion soIhctiva t ,as 

v heopecivs mis fia l invasin de ]a, terras i 
.ptitud finreta. 

El uso minero nolha logrado integrarin 'sispectos 
anbientalos , o derechos ancoetrales de I(ns 
pueblos indigena, dando origen . fuertes 
polmincas nlaole, e internacionale por Io,; 
inipactosquegenerai l,Isactv'idaidedeextracci)n 
tie hidrocarburos v ilviralo, sobre ela bienteV 
los derechos tie los pueblos indigena sV 
extractivita
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El uso tradicional y de base extractivista 
practicado por grupos indigenas y pobladores de 
lafloresta (castaheros, shiringueros, riberehlos). 

Elusoambiental, oseaaquellastierrasdestinadas 
a la protecci6n de los ecosistemas, de la
biodiversidad y de los paisajes resaltantes de la
regi6n, y que son de propiedad del Estado. Los 
usos agropecuarios, forestales y mineros se
sobreponen, con ,elativa frecuencia, aesas tierras. 

Precarias condiciones humanas.- La calidad devida dela mayor partede lapoblaci6nanla/Mnica, 
especialmentelaIurbana, nos(lo noessaiti.sfactoria,
sino que estJi enl proceso de deterioro. Un alto 
porcentaje de apoblacidn \ive en condiciones; de 
pobreza y sin los servicios adecuados de salod,educaci6n, vivienda V comunicaciones 

Los confiictos sociales se est~in extendiendo en laAmazonia por a faleIti de oportunidades tde
dAmarroniad prba 
rtailid
desarrollo de probada eo nnicaderntabilidad econ6m ia,
distribucn justa de los beneficios v falta de 
ordenamiento del territorio. Por una parte el
garimpagem y por otra el cultivo de plantas para 
drogas estain trayendo consecuencias deinsegurid,,d y violencia, que Va trascienden lasfronteras, 

Desarrollo importado y sesgado de a realidad -El desarrollo modemo de laregi(n se ha centrado 
en alterar los patrones de vida adecuados y no ha

satisfecho las necesidades esenciales 
de Ia 
poblaci6n. 

i educacidn es de contenidos sesgado,, de la
realidad amazCin ica, con severas dist(rsi-anes que
conllevan a introducir conocimientos forineos y
de marginaci6n de Ia realidad local El mayor

problema 
es latendencia a Ih honiogenizac]icn en 

laeducaci6n, dejando de ado las car.lcteristicas

regionales v culturales, 

La vivienda amazdnica no ha sido tit rescatada en

SUS cualidatdes ni menos fomentatia 


Se ha descuidado lasalud ambiental yse pre~enta
on p,'norama de fuertes repercLsioneLs sobre h,
salud dela poblaci6n porla intrtiucciinderuevas 
enfermodades (c6lera, SIDA), lareapariciccn de 
otras, que pa recia nestar controlatlas, yIadifusi6ncreciente de las mismas. 

La alteraci6n de los patrones alimenticios ha 
generado una creciente dependencia, 

especialmenteen laszonasurbanas,dealinientos 
extrarregionales. 

Desorientaci6n e incerlidumbre - Finalmente, 
en la regit)n prima la impresi6n que no hayobjetivos ni horizontes definidos para el
desarrollo de la misma. Se hacen muchas 
reuniones; se preparan interesantes prograrnas y
proyectos, vsedebate ardorosarnenteli "cuesti6n 
amnaz6nica", pert no se sabe c6mo llegar a on 
desarrollo sustentable ni se logra conciliar osgrandes objetivs ambientales v sociales con losintereses politico,; veconomicos. Esta situacido 
es de gran trascendencia para el futuro de la
region v a conciliaci(6i de intereses es una de las 
leceo AId', nis urgente,. 

Tierra de eperiencias desaprovechadas.. La 

Amazonia es tambilln una tierra de experienciasdes.iprovechadas, porque durante laepoca
moderna no se ha logrado on proceso de
acurilltacin de experienci.as en base al an,ilisis
de los 4xitos v fracaso, de los programas tie
desarrollo, v por lafalta de conocinent de los 
aportes de loS puebh s ndigena, vde colonoso 

d".
 

oelarga adaptacii oalregidn. Esohaconducidoa Ia toma doe decisione, con reincidencia en loserrores coletidos. 

E
 
s considera ble 
 el cti m ulo de expericcias
btenidas en ell rgo proceso te ocupacin de a

Amazonia y pie so desconocen y, ei
 
consecuencia, no se aprovechin. 
 Intligenas,

extractivj,is vcolonos hartidesarroll adosistemas

complejosyeficieiites denianejo-derecursos, de

agroforesteria, ide ganatieria v tie constroccitnes
 
adaptadocs al niedio, que no han merecido el

inters suficiente por parte de los responsables
 
del desarrollo
 

La Amazonia no es una isla 

La Amaonia no es Una reg~in desvinculada de
las zonas percfrricas intmediatas v de a realidad
 
mundial 
 Por ina parte depende tie las politicasnaciona le, e internacionales, y,por otra parte, es
proveedora tie servicio, globales, contituvendo 
on bien corn h pa ra los pa ises v para Ia 
humanidad entera 

Colonia intema -Las politicas nacionales para 
a regiin no Iedan on trataniento adecuado a socompleiidad v a las severas limitciones que
imponen las tonalcones anbientales ni menos 
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buscan aprovechar las verdaderas posibilidades 
para un desarrollo sustentable. Para casi todos 
los pafses de lacuenca ha sido considerada una 
salida ficil, una especie de desfogue, para 
solucionarlosproblemnasdela periferia niediante 
la ampliaci6n de la frontera agraria y la 
reubicaci6n de pobladores empobrecidos de las 
zonas cliticas de los Andes, del Nordeste v del 
Sureste. 

La explotaciIn de los recursos naturales, 
renovables v no renovables, sigue un patr6n 
muy cioro do consIderar a laregi6n como una 
colonia interna, dondp lariqueza es acumulada 
fuera deella y no se rodistribuveadecu,adarnonte 
a poca que queda. 

Dendencia internacional- Las politica.s 
internacionale, tamolen afectan a laregitn de 
diver.smaneras. Hoy presiones itenacionales 
quieren inp oer laconservaciona ultranzacomo 
pilar para resolver los problemas ambiental s 
globales. Por otra parte, lacreciente demanda 
internaciona lde corm bustibles f6siles, minerales, 
y productOs forestales presonan sobre lo 
ecosistemas y los pobladores do Ia regi'n v 
fornentan crecientes preblemas sociales v 
ambientales. Tambi~n, los prerios fluctuantes 
de los productos legales (carlo v cacaco, por 
ejemplo) presionan a los pobladores hacia Ia 
produccidn de drogas, como lacoca, por los 
mejorespreciosque,eobtieneieinlos mercados 
ilegales. 

Servicios ambientales globales.- orotra parte, 
las regiones tropicalesdel mundo, especialmente 
laAmazonia, que contiene mis del 51% de los 
bosques tropicales del llaneta, prestan inegables
servicios ambier,tales globales para elcontrol 
del efecto invemadero, elmantenimiento del 
equilibria hidrico de laatnitsfera, lacirculaciOn 
de los nutrientes, la conservaci6n de la 
biodiversidad v los servicios de cincia v 
diversidad cultural, entre otros. 

Reserva decarbono.- Los bo!;ques tropicalesson 
una r serva gigante de ca,'bono fijado en 1a 
biomasa, que, sisequerna,el carbonoes liberado 
a 1a atmdsfera v contribuve al increnento del 
CO y, en consecuencia, al calentamiento global 
del planeta. Se calcula que latala y quena de 
una hectirea de bosque tropical contribuve con 
un minima de I()tm decarbono a laatnt,fera., 
cuyo dafho es calculado en unos USS 1.3()/ha, 

En consecuencia, ladeforestaci6n de tin mill6n de 
hectireas (= 10.(XX) km2)de selva tiene un valor de 
dafiode 1,3 mil millonesdeUSS. El valorestimado 
de una hectirea de bosque tropical amaz6nico, 
como reserva de carbono, esti entre ,NX)a 7.(X) 
USS en base a laestimaci6n del valor del daio 
evitado a1 no quemarlo; el valor que a socieciad 
deberfa pagar por no cortarla, V calculando el 
costode r :lucir lacantidad deCO que se emitiria 
sit Este valor es entre 4 v 50 vecesse lacorara. 
mayor que elvalor agriiola presente de una 
hectirea de bosque aniaz6nico. 

El ciclodel agua - Poca importancia se eha dado 
a a Ama /onia comrn uno de los centros de ciclo de 
agua mndiaI La escala deesto es impreslonantoe 
50 / de la precipitaci'n en a Tierra se prodtice en 
Ios bosques tropicales,quecomprenden solo entre 
el 6 y 7 por ciento de su superficie. El Amazonas 
contieneal menos elS",de las aguas fluviales del 
mundo. El 5W,, de las Iluvias en laAmazonia 
vienen de laevaporaciOn del Atlintico v el50", 
restante de lamisma evaporacbon de lacuenca. 

La tala masivadebosques produciri una reduccion 
deesta evaporaciny losefectosserian impactante
en lamisma Arnazonfa y fuera do ella Este 
aspecto ha sido pocoestudiado vmereceria rnucho 
rneis atenci6n en elfuturo. 

Biodiversidad.- Recientemente se ha comenzado 
a reconocer LI importancia de los bosque, 
amazinicos como una de las reservas mundiales 
de biodiversidad (especies,genes y ecoisterias) 
Sv*calcula que los bosques tropicales contienen 
entre el 50 v 9M,, de las especies de plantas y 
animales del planeta 

Las interacciones entre plantas, animales v 
microorganismos en los bosques tropicales 
arnat6nicos son extremadamente complejas e 
interdependientes En base a los escasos; 
conocirnientos actuales, se lIlega a afirmar que el 
bosque no puede existir sin los ainmales v los 
microorganismos. La mayor pare de la plantas 
depende de los limizadores y dispersadores de 
semillas para subsistir y poder reproducirse 
Igualmente se afirma que Ia dependencia de los 
peces y otros organismos acu,iticos dependen del 
bosque para su supervivencia, porque conren 
frutos, insectos v detritos de los bosques. 

La imortancia gentticdelosbouo,]tesaniaon(icos 
es cada vez nli.is clara. Contienen ris de 6W.(X) 
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especiesde plantas y un alto n6mero deanimales 
(300 especies de mamfferos; 2.000 de peces y al 
menos 2 millones de insectos). En [a era de la 
biotecnologia yde la btisqueda acelerada denuevos 
medicamentos y otros productos (cosm~ticos,
colorantes, pesticidas microorganismos, etc.) la 
importancia deesta enorme biodiversidad escada 
velmasresaltante vdecisiva para la supervivencia 
de la hurnanidad, 

EL ESFUERZO PERUANO PARA LA
INTEGRACION VIAL DE LA AMAZONIA 

El Perddurante los titiros 70 aos ha hecho tin 
tremendo esfuerzo para integrar sus territorios 
arnaz6nicosa la econornia nacional mediante una 
importante red de carreteras. En este lapso de 
tiempo tarnbi~n se han concebido provectos de
ferrocarriles, algunosiniciados, comoelcleTambo 
del Sol a Pucallpa, y que luego fracasaron. 

Primero fueron los grandes provectos de 
penetraci6nesdelaCostaya trawsdelosAndes:Ia carretera Chiclayo.Jan.AazonasTarand:. 

ra v-de 

Yurimaguas; 


uas; Iera ima-OrazL -Tarma~o 
Chanchamayo, la de Lima-Orova-Tarma-la de Li ma -Oroya-Cerro de 
Pasco-Huinuco-Tingo Marfa-Pucallpa; la de 
Sandia.Cusco-Puerto Maldonado-aparien 

Luego se construv parte de la Marginal de ]a
Selva a travsde losdepartanentosdeA n/s,Sa n Mart n, Huinuc o, P asco y Junin.2 

Se plante6 IUego las carreteras de integracitin

regionalen Loreto (lquitos-Natita)ydeintegracu6n 

de frontera (Requena-Colonia Angamos;
Pucallpa-Abujao-Frontera de Brasil; Atalava-

Purds, etc.). El avance ha sido escaso, pero los 

provectos son considerados como "anhelos de las 

poblaciones locales". 


En los 61tinos ar'os se cornenta cada vez mis 1a 
carretera tde integraci6n Atl,intico-Pacifico en el 
eje sur del pafs. Esta., carreteras "abrieron al 
desarrollo" cerca tie 9 millones de hectirea de 
tierras,calificadasenst, tiempocomo"la despensa
del pais", una superficie casi dos veces la de Costa 
Rica. 

Se ha dado muy poca importancia en aprovechar
lasventajasdela comunicaci6n fluvialenla regi6n, 
tanto en la mejora de la infraestructura como en 
altemativas a las conm uniraciones terrestres. 

Balance de la colonizaci6n y vialidad 

Hoy estamos en una Opoca de pausa, pues las 
condiciones econ6m icas a tin no permi ten iniciar 
nuevos proyectos v Ia urgencia de mantener la 
vialidad existente tanipoco, tenemos la 
oportunidad de reflexionar obre los resultados 
obtenidos y los irn pactos economicos, sociales y
ambientales de las carreteras. Las conclusiones 
son patentes y varnos a cornentar ilgunas 

1.- No han dado los resultados econ6micos 
esperdos y calculados inicialmente a nivelgeneral, aunqtie en algunos casos, conmo 
Chanchanayo y Satipo, no son tan 
desalentadores a razo.n de sU cercanfa a Ln 
rnercado importante como el de Lima 

Si se cosidera la sUperficie de tierras 
incorporadas a las actividades agropecuarias v 

forestales, que superan las 9 millones de 
hectaireas, el balance econm ico es
tremendarnente negativo. Una superficie de
tierras tan importante, casi el doble que la de
Costa Ricadeberia habertenidoun,m c t mi~r pr dtucci6nia e c nrb~d aa cii-ni 

coanorhabucontisoabIe enos
forma mucho is notable. Almenosla regiin amaztinica deberia ha ber superado a la 

Sierra en a participaci6n en el PBI, sin embargo 
no es asi. 
2. Los impactossociales hansidodesfavorables . o m a os s c a e b n s d d e f v ab etanto para las poblaciones locales existentes an
tes de la construcci6n de las carreteras corno 
para los nuevos pobladores asentados 

Nuchos grupos nativos o han desaparecido,
 
corno los del Huallaga, o han sido afectados
 
tremendamente en su estabilidad social, como
 
los de la selva Central, que tuvieron que

replegarse hacia zonas meno,, favorables o perder

casi tota!ientest,,ireas tradicionales de usode
 
recursos. 

Los nue'os pobladores o colonos asentados en 
las tierras de arnpliaci6n de la frontera agricola 
nohan mejoradosustancialmente suscondiciones 
de vida ni en Io econ6plico, social, ni en Io 
ambiental. La pobreza es generalizatda v una 
gran parte de las tierras han sido destinadas a 
cultivos ilicitos por la baja rentabilidad de las 
actividades agricolas, pecuarias v forestales. 
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3.- El uso actual de la tierra en la Amazonia 
peruana arroja un balance de eficiencia muy 
desfavorable, predominando las tierras 
abandonadas, subutilizadas y de baja 
productividad por irea. 

Lasktreas intervenidas y ocupadas o colonizadas 
se sit6an entre 6 y 9 millones de hect~ireas (cerca 
del 10'%de [a regi6n), en las que los bosques
originales han sido talados v transformados en 
formasde usoque implican aalteraci6n totalde 
los ecosistemas originales (agricultura v 
ganaderfa especialmente). En estas ireas 
intervenidas se pueden distinguir dos grupos de 
tierras: 

- En usoagropecuario y forestal.- Actual, quese 
calcula llegananomisdeun4delaLuperficie 
intervenida y que estin caracterizadas, en 
general, por muy' baja productividad por irea y 
en proceso de degradaci6n de los suelos. La 
superficie total en uso actual es muv dificil de 
establecer, pues las estadisticaso no existen o no 
son confiables. Ceneralmente se acepta que 1,5 
millones de hectireas se usan para cultivos 
permanentes o rotativos, onas 5(X) mil son de 
pasturas; y ce:ca de 5(X) ml estindestinadasa la 
extracci6n fore'.aL 

En estas tierra. ,productividad por irea es mLy 
baja y los proci:..,,s de degradaci6n de los suelos 
songeneralizados,especialmenteei las vertientes 
orientales andinas y en el piedemonte. 

- Areas abandonadas.- Que Ilegana un 604%o tal 
veza on porcentatermayordelas tierrasocupadas. 
Estas han sido abandonadas por la degradaci6n 
de los suelos y la consecuente muv baja
prOducci6n. En general, las tierras abandonadas 
pertenecen ados categorias: 

Cubiertasde bosques secundaroso purmas. 
Una gran parte se considera como barbecho 
para rotaci6n agroforestal, y, en otros casos 
se trata debosques secundariosampliamente 
aprovechados (plantas medicinales, fauna, 
frotos, etc.). 

* Areasdegradadas: sin oconescasa capacidad 
de regenerar on bosque secundario. Se trata, 
por lo general, de tierrassornetidasa quemas 
continuas, especialmente en la vertiente 
oriental andina, o de pastizales degradados 

4.- Una gran parte son Areas poco o nada 
intervenidas, esdecir, la "Amazonfa de pie", donde 
los bosques no han sido talados y los ecosistemas 
se encuentran intactos o poco intervenidos, que 
abarca n cerca del 90% de la regi6n. En este, mbito 
estin incluidas: 

- Areas protegidas estrictas. (parques nacionales y
sirnilares)deusoindirectoconcercade4,5millones 
de hectAreas. Lagesti6n deestases muyincipiente 
y su integraci6n a los usos permitidos 
(investigaciIn cientifica yturismo) es muy poco 
impactante aun. 

- Areas protegidas de uso directo, donde estin 
incluidas las tierras indigenas, las reservas
comunales, los bosques nacionales, las reservas 
pesqueras y similares. La superficie de stas es 
muy incierta, pero abarca cerca de 5 millones de 
hectireas, entre ellas unas 3 millones de hectireas 
de tierras indigenas. 

- Areas detinadas a exploraci6n y expltaiOn.
rnlnera e hidrocarburffera, de superficie 
desconocida, yque muchas veces se sobreponena 
lascategoriasanteriores. Suproduccionecon6mica 
es 1a mis importanteen la regidn, pero conalgunos 
impactos sev'eros anivel local de contaminacin v 
agresiin a derechos ancestrales de conunidades 
indigenas. 

- Areas no destinadas a fines epecficos. y no 
includas a las categorias anteriores. 

5.- En la integraci6n de las tierras amat6nicas a la 
econom fa nacional, a trav~s de las carreteras, han 
existido fundamentalmente tres fallas: 

La falta de ordenamiento o zonificaci6n previa.
delespacio para on prcesuoordenad Ode ocu paci6n 
Vuso de las tierras segtin so aptitud, garantizando
los derechos de los pobladores ya asentados, 
especialmente los indigenas. 

En un solo caso ,e hizo este ordenamrento previo) 
en el valledel Palcazt6, Oxapanpa, v los resultados 
fueron halagadores, pues nose produjo la invasitin 
desordenada de las tierras v el esquema sigue
funcionando desptes de 12 aVo, En este caso la 
titulacI6n previa de las tierras va (cupadas y el 
establecimniento de ireas protegidas en las zonas 
menos aptas fue fundarmental. 
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La falta de continuidad en las acciones de 
asistencia al desarrollo.- fue de impacto muy 
negativo. Estafallaserefieretantoalastecnologias 
adecuadas para las actividades agropecuarias y 
forestales; a las actividades sociales (educaci6n, 
salud, urbanismo, etc.); al mantenimiento de la 
infraestructura econdmica, especialmente las 
carreteras; a la dotaci6n de energfa para el 
desarrollo; y la aplicaci6n de normas estrictas de 
protecci6n de ireas no aptas v del ordenamiento 
del espacio, o porque no existieron o porque no 
fueron de prioridad. 

Finalmente, una de las mayores fallas ha sido, sin
lugar a dudas, el de la tecnologia adecuada para 
el desarrollo sustentable. La transferencia 
tecnol6gica agricola, pecuaria y forestal fue 
deficiente, y esto condujo a la degradaci6n de las 
tierrasya la baja productividad actual, ciertamente 
en conjunci6n con causasecon6m icas extemasa la 
regi6n. 

Lecciones aprendidas 

Primera lecci6n.- Hoy en dfa y a pesar de los 
grandes esfuerzos hechos, la Amazonia muestra 
claras evidencias de situaciones an6malas, como: 

-No producir Io necesa rio para el 
autoabastecimiento de sus pobladores, 
especialmente urbanos, que dependen en gran
medida de importaciones. 

- Tener una participacidn muy modesta en la 
producci6n agropecuaria y forestal del pais, que 
no guarda relacidn con las inversiones hechas. 

- Depender econ6micamente de la explotaci6n de 
recursos no renovables (petrdleo, minerales, etc.), 
quegeneran riqueza en la regidn en forma limitada. 

- Tender cada vez rmis a tin deterioro social 
creciente, especialmente en la calidad de vida de 
sus habitantes y en Ia segunidad 

- Las extensas ,ireas ocupadas para fines 
agropecuarios estin, en parte, desperdiciadas v 
deterioradas. Es absolutamente incomprensible 
que s61o existan Unas 500 mil hectireas en 
produccin ganadera, y, apenas Unas 2 iillones 
de prod uccian agricala 

- Mostrar claros impactos ambientales de 
contaminacidn (petrdleo, mercurio V otros); de 
deterioro de los recursos vivos (biodiversidad), v 
dedeterioro e los suelos y lasaguas, entreotros. 

Segunda lecci6n.- A grandes rasgos, la 
colonizaci6n ha acarreado diversos efectos 
negativos sobre la ecologfa, el ambiente y el 
hombre mismo: 

- La deforestaci6n de alrededor de 6 millones de 
hectireas, con un alto porcentaje de abandono 
de las tierras ocupadas. 

- La erosi6n de los suelos en uso actual, la 
colmataciCndeloscauces delos rfos, y la perdida 
de fertilidad de los suelos de millones de 
hectireas 

- Loscambios climriticos ya visiblesa nivel local. 

- La p&dida de parte de la biodiversidad por la 
tala delosbosques, la excesiva explotaci6n(fauna, 
pesca y extracci6n selectiva ciertas especies de 
maderas), y la contaninacibn. 

- La p~rdidadelasexperiencias tntodeindfgenas 
como de colonos de larga data en la regi6n. 

- El empobrecimiento cultural, econdmico y 
social de la regi6n. 

-La agresi6nconstantehacia losgrupos indrgenas, 
que van desapareciendo ffsica v culturalmente. 

Tercera lecci6n.-No se ha hecho un balance 
adecuado entre las inversiones v los resultados 
obtenidos. Para fines de reflexidn conviene 
sefialaralgunose emp s muyclarosde fracasos 
o resultados diferentes. 

Toumavista e lzcozacin.- Cerca de l'ucallpa 
(Pert6) sedesboscaron desde los afros 50 mis 
de 50,0(X) ha de bosque para convertirlos en 
pasturas Se hicieron hasta filmes "como elhombre dominaba a la naturaleza". Se 
implantaron pasts de alto crecimiento, que 
son muy exigente ,, conio el castilla (Panicimn 

maxtno), que se sometia anUalmente
 
a la querna de reimvacidn. Los costos de
 
habilitacidn de una hectirea de paS feron
 

(stFperlaresa 430)USS).
 
La produccidn de carne por hectirea que se
 
ha hogrado fue de aproximacda inente 5.) USS
 

enafias La cornpactaci'iiidelos suelos VIa 
merma de la producci6n debiamasa forrajera 
Ilev6 al sistema a la no rentabilidad. Al final 
el Cobierno I'eruano asunid la eipresa, 
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cargando con las p~rdidas, y tampoco tuvo 
un resultado econ6mico satisfactorio. 

En los mismos aios,en lzcozacin, valle del 
Palcazii (Per1) un mediano ganadero, con 
400 ha, se inicia en laactividad ganadera. 
Hoy, despu~s de 40 aflos, posee los mismos 
pastos natura les de "torourco", asociado con 
,Irboles de sombra y pastoreo rotativo. El 
sigue produciendo por ario IA()kg. de came 
limpia por hectirea. Este ganadero esti 
arraigadoa su finca yesti dispuestoa realiz; r 
inversiones de mejoramiento de su sisterna. 

El caso del Huallaga.- Desde el decenio de 
los afios 50 el valle del rio Huallaga fue 
objeto de grandes proyectos de desarrollo 
confinancianiientoextemo(BID, BM,USAID 
y otros), y se plante6 quc iba a ser Iadespensa 
de arroz, came y aceite del pais. Hasta se 
hizo una pelfcula sobre el nuevo paraiso que 
se establecia v que se titulaba "S*samo 
Abrete!". 

Despu~s de una inversi6n calculada entre 
USS6)0 a .(XX)millones, entre 1950 v 1990, 
v de haber habilitado cerca de un milkn de 
has de tierras para los colonos, el panorama 
actual es muydesolador el valledel Huallaga 
produce cerca del 60', de lahoja de coca 
del mundo v es tin centro de narcotrdifico 
mundial. 

Mientras laproducci6n de a co'a fluctua 
entre USS I I)0a 4 (W)( por hect~irea (segth1n 
las epocas y las condiciones locales), el 
agricultor apenas logra obtener USS lX)con 
una hect.irea de pastos y USS 3W)con una de 
cacao. Adernis sufre las corn1ecuencia, de la 
distancia a los mercados y a mala condici6n 
de los canminos. 

La falta de infraestructura Lie comercia-
lizacicn (carninos, agroindustrias, energia, 
etc.); los precios fluctuantesde los producto; 
tradicionales (cacao, caf.,mai', etc ), 1a 
competencia de las in portaciones,baratas de 
came, arroz, aceite v otros productos, y el 
deterioro de los suelos ha traido como 
consecuencia el incremento Lie las ireas de 
coca. Los campesinos, por necesidad, han 
volcado sus esfuerzos hacia esta actividad 
ilicita, como 6nica forma de obtener un 
ingreso seguro. 

Ganaderia, came y fauna silvestre.- A pesar 
de las altas inversiones hechas para el 
fomento de la ganaderia amaz6nica, ]a region 
depende de laprod ucci6n de pescado y de 
"came de monte" para el abastecirniento de 
protefnas. La ganaderfa arnaz6nica produce 
al afio unas 10 (AX) tm de carne, mientras que 
la fauna terrestre produce unas 13() tr/ 
afio y lapesca contribuye con al menos 45A(X) 
tm /afno. Los recursos, que no han recibido 
atenci6n, son mis im portantes para el 
abastecimiento proteinico de las poblaciones 
locales. 

BASES PARA UNA ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO EN LA AMAZONIA 
DESDE EL PUNTO DE VISTA 
AMBIENTAL Y ECONOMICO 

Escoger el camino 

El pais debe decidir el futuro de laAmazonia en 
base a tres alternativas: 

I.- Continuar con el estilo de desarrollo que se 
viene aplicando o no cambiar nada sustantivo; 

2.- Frenar o detener el desarrollo de laregi6n en 
espera de nayores elernentosdejuicio para tomar 
decisiones, sin crear nuevos riesgos ecol6gicos y 
socia les; o 

3 - Iniciar Lin desarrollo sustentable prudente, 
perofirine,quea portelasexperiencias necesaris 

La primera altemativa es ficil, pero altamente 
irresponsable. Implica seguir destruvendo Ios 
bosqLies; vejar v agredir a los pueblos nativos, 
crear zonas degradadas y tierras abandonadas, 
dsrnilnuir las pesquerias; reducir las es;pecies 
madereras valiosas, incrernentar lapobreia y los 
problemas sociales, entre otros En fin, seguir 
haciendo io que se ha hecho hasta ahora o 
profundi/ar los problemas anibientales sociale,; 
v econtinlicos 

La segunda es irrealt/able ,;octa v 
econn1 caiente, porque no es [.hsible detener 
procesos v parar lahistoria. Esta altemativa 
originaria problemas sociale,; v econ6m icos 
ma'ores a los actuales. 

La tercera es a deseable y dealta responsabilidad 
hacia el futuro. El nuevo caniino hacia una 

57 



Amazonia con futuro debe ir por el desarrollo 
sustentable desde una visi6n amaz6nica; 
comprenderquela regi6n noes una isla y queest~i 
sujeta a dependencias y presiones, y que presta 
servicios globales a todos los habitantes de esta 
pecqueia nave espacial, que es la Tierra, como un
todo. El desarrollo de la regi6n debe ser original 
y con un enfoque armaz6nico. 

La regi6n rara vez ha sido objeto de propuestas 
simultineamenteseriasyduraderas, vdecarcter 
integral. El desarrollo sustentable amaz6nico 
implica reenfocar y reorientar las politicas
nacionales y regionales desde in punto de 
integralidad, dejando de lado los enfoques
parciales, considerando la responsabilidad 
compartida en la cuenca yen el mundo. 

Existe una reso)nsabilidad global xr los servicios 
ambientales que presta la Amazonia y las 
posibilidadesquecontieneen baseasusrecursos. 
Aquiel problema noes tanto el del no uso de los 
recursos, sino del c6mo usarlos en una forma 
adecuada ycon los minimos irnpactos ambientales 
y sociales. 

El desarrollo sustentable 

El desarrollo sustentable es la ordenaci6n y la 
conservacidn dela basederecursos na tura les, yli
orientaci6ndelca nbio tecnol6gicoe institucional 
de tal manera que se asegure la continua 
satisfacci6n de las necesidades humanas para las 
generaciones presentes y futuras. 

El concepto de desarrollo sustentable implica 

aspectos claves, corno: 


I.- El ambiente natural, los recursos naturales y 

su uso' actual y futuro.
 

2.- El crecimiento econ6mico debe estar
subordinadoal mantenimiento de los servicios v 
a la calidad de los recursos naturales 

3.- El uso actual de los recursos no debe 
comprometer su uso futuro por las generaciones 
que vendrin. Nuestros sistemas econ6micos 
deberfan ser administrados de tal manera que 
s6lo se utilizarian los dividendos de los recUrsos,
manteniendo y hasta mejorando la basedebienes. 

4.- En el crecimiento econ6m ico lo que interesa a 
futuroes la calidad del mismo yla distribucidnde 
los beneficios, y no sILo su expansi6n. 

5 -Debeordenareldelapoblaci6n, porqueen un 
"espacio finito la poblaci6n no puede crecer de 
manera indefinida". Para lograr estoes necesario 
erradicar la pobreza, porque los pobres tienen la 
mris alta tasa de crecimiento. 

6.- Debe ser remis humano y menos econ6mico, e 
implica una ripidaestabilizaci6nde la poblaci6n. 

7.- Debe ser mis participativo e implicar a los 
pobladores locales en las deci..iones que les 
afecten. 

8.- Debe incluir una ripida transformaci6n de la 
base tecnol6gica Con nuevas tecnologias mis 
limpias, neis eficientes y de ahorro de recursos 
naturales, mitigando los impactos sobre el 
ambiente. 

9.- Debe contemplar la equidad con las 
generaciones presentes (cquidad intra
generacional) y con las futuras (equidad 
intergeneracional). 

10.- El desarrollo sustentable tiene cuatro 
dimensiones: social, econ6mica, ambiental y 
tecnol6gica. 

Primero la gente: el capital humano.- La 
dimensi6n social involucra los aspectos de las
sociedades o grupos humanos en toda su 
heterogeneidad y complejidad actual. El capital
 
humano esel mis valioso y las inversiones que se
 
hagan para mejorarsuscapacidadeseneducaci6n,
 

tecnologia, responsabilidad intra e inter
generacional v en buscar el bienestar general
tend rin repercusiones afuturo para un desa rrollo 
arm6nico de 1a sociedad con su entorno. 
La dimensi6n social implica: 

- Lograr poblaciones estables, que vivan en 
armonia con su entorno y con satisfacci6n de sus 
necesidades, segtin su propia cultura. 

- Ordenar vestabilizar elcreciiiiiento poblacio nal 
en base a fa capacidad de carga del espacio y la 
disponibilidad de recursos. 

- Frenarelcrecirnlento acelerado delIa poblaci('ri 
para evitar las tensiones graves en relacitn a losrecuLrsos y a los servicios que deben prestar los 
gobiernos. 
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- Ordenar la distribuci6n de Ia poblaci6n, determinadaporelambiente(suelL)s,aguaiclim,mermando los procesos acelerados de vegetaci6n, etc.).urbanizaci6n, mediantefuerte. 	 un desarrollo rural 
- El mantenimiento de la productividlad de los- Mejorarel bienestarsocial, haciendoaccesibles suelos de aptitud agricolalos servicios 	 abastecimiento para garantizar elalim entaci6n de salud, de educacion, de 	

presente y futuro de alimentos.
sociales v de vivien dlad a todostod sllosse t 

Existen paises,comcel Pero,con unaltoincrementoa o dstratosde poblaci6n y un decrecimiento de La capacidadde producir alimentos. 
- Proteger la diversidad cultural e invertir en el -capitalhumano(educrd 	 Planificir el Lst deldgUa, especialmente a nivelrsse tacnicoscientificos 
y otros especialistas) 	 de las cuencas 

n altas. Este aspecto implica el controldelad isposicion de losdesperdiciosagricolas, 
indListrialesnios, especialmente 	 y humanos,en loreferente a i 	 asi como su useducacien 	 antiecon6mico v el mejoramiento del uso(rendimiento, mejorar )a calidad y control de laextracci6n). 

- Requierede una pa rticipaci6n de los pobladoresen la planeacitin y ejecuci6ii de actividades dedesarrollo, porque 	 - lanificareciles afectan directamente y 	
manejo de las pesqueriaspara evitarsu reduccin.porque es necesario respetar sus derechos. Esto 	

Una ata prioridad es el desarrollode Iaacuicultura para compensar el deteritro deimplica tomar enorganizacions de basede lospobladores para Lia 
consideraci6n a las las pe',querias.


toma de decisiones. 

- oit,
el uso agropecuiario-r las tierras agrestes, no apropiadas parav forestal humano, - Requiere reorientar rectirsos financieros hacia por loslos aspectos prioritarios del desarrollo hLimano 
servicios ambientales que prestan v conio zonassalud, educaci6n, erradicacion de La 
de conservaci6n de la biodiversidad; protecci6npobreza,vi vienda, a lime ntaci6n, 	 de las fuentes deagua;Jreas de recreaci6n, y uso.spa rtici paci6n 

democr,itica) y desconcentr r Li s inversiones de 

similares de tipo indirecto (ciencia, cultura, etc).los gobiemos en los aspectos de arnamentismti
Yactividades que pueden hacer Jos pobladores 

- Parte de los beneficios economicos obtenidos de(delegar responsabilid ides) 	 Iaexplotaci(inde recursosno renovables(petrleo,gas, minerales, etc.) debe invertirse en manejar v 
El 	 regenerarmedio ambiente 	 recursos renovables para suo la economia de la 	 uso en elfuturonaluraleza. 
recursos La dimenst'n ainbierital inclu ve lts
naturales y los factores favorab~les y
adversos para el desarrollo humano. 

La "econonia de la naturaleza", de los recursos,Existen
factores naturales que no se puteden dejar de 
qieesel capital natural, imponecond iciones s)bre
lado o atropellar, porque conllevaria al fracaso 	
la explotacitn mixima aceptablede los recursos v 

de lasactivididesdedesa rrolloy ala destrucci6,n 

sobre la responsabilidad intergeneracional.

del entomo natural, fuente de los recursos. 
 En Ciencia y tecnologiaeste sentido es de alta priorndad. 	 o la economia delconocimiento.. La dimensi6n cientifica v-La planificacion del usoderecursosdebehiicere 	 tetnolgici esde trascendental imnportancia pixrqueen 	 determina la forma en que el grLIpo humano usa 

base a las condiciones ambientales locales, 

que son muy heterog~neas 

los recursos naturales y puede definirse cono "Ia
a nivel mundial,regional, nacional y local. 	
economia del conocimiento" y el "capital culturalEsto iniplhca tin altoesfuerzo 	 die Ia socied:,ad".en investigaci6n v desarrollotecnologfias adecuadas a la realidad natural to-cal. Uno de los aspectos claves, en este sentid, 
En lo tecnol6gico es determinanteel manejo de loses el ordenamient 

de 

o iztonificaci6ni del e'pacao 
recUrsos 11atUrales Vdel ambiente con tectiologiasadecuiadaspara 	 a lausos diversificados 	 realidad delsegain la aptitud entorno (factoresadversos y factores favorables) para perennizar 
recursos, esdecir, mantener, reproducir, regenera r 
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y manejar los recursos del ambiente. La tecnologfa, 
ciertamente, no es la tinica determinante, porque 
tambi6n influyen aspectos sociales (moda, patrones 
culturales, aumento de poblaci6n, etc.) y 
econ6micos(ambicitndeganancia,altademanda, 
etc.), que pueden acelerar y comprometer los 
recursos del ambiente. 

En los tiempos actuales son de trascendental 
importancia los siguientes aspectos: 

- Generar capacidad cientffica y tecnol6gica 
end6gena en los paises para el manejo de los 
recursos naturales y mitigar los efeclosambientales 
adversos de los procesos de industriales y de la 
generacitn de desechos. 

- Rescatar, desa rrollar yobtener tecnologias limpias 
o ambientalmente saludables para el manejo de 
los suelos, las aguas, los bosques y otros recursos 
a fin de garantizar un uso sustentable y evitar el 
deterioro. Una gran tarea es el rescate de 
tecnologias tradicionales altamente conciliables 
con el ambiente natural. 

- Una acci6n muy descuidada e imprescindible de 
fortalecer es ]a transferencia de los conocimientos 
generados en los centros de investigaci6n a los 
usuarios, tanto rurales como urbanos, para su 
aplicaci6n masiva. De esta forma la investigaci6n 
se transforma en una inversi6n v no en una carga 
financiera para lo: paises, especialmente en 
desarrollo. 

- Mejorar los sistemas ind ustriales obsoletos v que 
generan un alto impacto ambiental de 
contarninaci6n del aire, del agua votros recursos, 
y en la salud humana. Los paises en desarrollo, 
con frecuencia, adquieren de los paises 
industrializadostecnologiasobsoletasporsermis 
econ6micas en el corto plazo, pero de alto costo 
ambiental v humano a futuro. 

-Elevarel nivel culturaldela poblaci6na trav sde 
una educaci6n adaptada a la realidad local v 
dirigida a solucionar problemas ambientales v 
sociales urgentes. La inversio'n en educaci6n es, 
sin lugar a dudas, la mejor inversi6n para los 
paises en desarrollo para mejorar las condiciones 
de vida y el ambiente. 

El financiamiento ola economia del capital.- La 
dimensi6n econ6mica incluye la economia y el 

mercado, la acumulacidn de capital y bienes por 
]a sociedad (riqueza acumulada)yladistribucidn 
equitativa de la riqueza generada entre los 
miembros de la sociedad (justicia social o 
economfa social). El capital financiero no tiene 
ningtin sentido si no se interrelaciona con el 
capital humano (economia social), con el capital 
cultural (economia del conocimiento) y con el 
capital natural (economia de la naturaleza). 

En los paises pobres, el desarrollo sustentable 
implica el compromiso de usar los recursos en 
relacidn con la mejoria de los niveles de vida y la 
erradicaci6n de la miseria y ]a pobreza, va que 
existen vinculos estrechos entre pobreza, 
deterioro ambiental y r~ipido crecimiento de la 
poblacin. Este circutlo vicioso debe ser roto con 
politicas integrales. 

Uno de los aspecto:; claves es mayor equidad en 
la distribucidn de la riqueza generada, tanto a 
nivel mundial como nacional y local. Esta 
equidadimplica igualdaddeoportunidades para 
todos, sin discriminaciones de ningUna clase. 
Esto significa: 

- Reduccitn de la disparidad de ingresos; 

- Acceso igualitario a los servicios sociales a 
todos (educaciLmn, salud, vivienda, etc.); 

- Aprovechamiento de la tierra improductiva y 
en pocas manos, 

- Otorgarniento de criditos y legitimidad a los 
seclores informales, v 

-TransferenciadefrodoLm;ilitaresvdeseguridad 
hacia actividades de desarrollo. 

Enfoquemultidisciplinario -La integraci6nde 
estos cuatro componentes, si se desea Uin 
desarrollo sustentable, debe ser tambien 
multidisciplinaria, es decir, integrar los 
especialistas en laS cuatro ireas: de las ciencias 
sociales (socik1ogos, antrop6logos, abogados, 
educadores, etc.); de la tecnologia (agr6nomos, 
veterinarios, zootecn istas, forestales, etc.); delas 
ciencias naturales (ec6logos, bi6logos, zo61ogos, 
botinicos, hidr~logos, ge6logos, elaf6logos, 
etc.), v de la economia (economistas, 
profesionales de Ia infraestructura, etc.). 

60 



Implicaciones politicas del desarrollo pesquerfa bosques, etc.) y de control de la 
sustentable.- El desarrollo susentable es un contaminaci6n. 
camino largo por recorrer y ciertamente no es 
posible lograrlo en el corto plazo. Sin embargo, - Cooperaci6n tecnol6gica y transferencia de 
desde ya es necesario iniciar procesos, que tecnologias limpias/sustentables a los usnarios 
implican decisiones politicas importantes. rurales y urbanos. 

Politicas econ6micas prioritarias: Estrategia bisica 

- Precios adecuados para los recursos. Los La Amazonia ofrece hoy, sin duda, una excelente 
recursos estin subvaluados y se desperdician, oportunidad para lograrundesarrollosustentable,
generando desechos innecesarios. En los paises conciliando los justos intereses econ6micos y
endesarrolloexisten recursossubvaluados com) sociales con los intereses ambientales.
 
los forestales, elagua, a fauna, y el suelo,
 
especialmente. 
 Las dos grandes ineas de laestrategla amaz6nica 

deben estar dirigidas a: 
recursos, especialmente a la 

- Acceso a los 
propiedaddela tierra vel reconocimientodeios 1.- Potenciar el desarrollo de la Amazonia 
derechos tradicionales o ancestrales deI los ocupada: Las tierras va habilitadas estin
 
pueblos indigenas. abrumadoramente ,ubutilizadas y abandonadas,
 

yen parte degradadas. De las cerca de 6 millonesIPo~liticas
sociales prioritarias: 
 de hectireas deforestadas apenas se usan unas 2,5 
- Irio r izar a los sec tores ns polrs miliones de hectireas en ganaderia v agricultura 
garantizindoles elacceso a los servicios sociales con muy baja prOduccRIuw por direa El resto son 
vecon6micos. Esto inclUyea los'ruos hUmanos tierras con [bosques secundarios ydegradadas. El 
mnoritarios v a los pueblos indigenas mejoramientotecnologias adecuadas;de pasturas;la Ia agricultura conreforestaci6n; elmanelo 

- Priorizar las zonas rurales pa ra controlar [a de bosques secundarios, y Ia recuperaci6n de las 
emigraciIn hacia las ciudades v el,eterioro ile tierras degradada, son posibilidades concretas y 
los recursos sobre las que existen experienclas probada, y 

viables. 
-Concentrar in\ersiones en eldesa rrol lo hu mano 
(educaci6n, salud v servicios sociales afines). Estoimnplica una alta atenciarna las.ireasocupadas 

e intervenidas, que cuental con poblacionl e 
-Estabilizarla poblact6n, tantoensucrecimiento mnfraestructura, derivada de los proyucto de 
acelerado comnoen sudi.stribucmi(nen territorio. colnizaci6n. Esto en tres prioridades. 

l~oiiticas ambientales priorntaas - Mejorar laproducci6n en ]a ,ireas intervenida,; 
actualmente en uso v controla r su degradaci6n, a

Control de lacontaninac16n del agua, del aire y fin de evitar que pasen a lacategoria de .ire,
de los ambientes humanos abandonadas 

- Mantenimiento de I agricultura, con extrema - Manejar los bo:sques secundarnos que se han 
prioridad sobre ladegradacin de los Suelos formado en gran parte de lasireas abandonadas 
productivos para garantizar elabastecimiencto 
de alimentos pa ra una poblacitin creciente -Recuperar las tierras degradadas yabandonadas, 

donde se hace dificil v hasta imposible la 
- Conservaci6n de la biodiversida d de regeneraci6n natural de los bosques 
ecosistemas, especies y recursos gen cos . 

2. -Desarrollaralternativas para usarla Amazonia
Politicas de ciencia y tecnologia. de pie Una de las grandes decisiones debe estar 

dirigidaa lautilizacitn de a Amazonia de pie, es-Fomento ycreaci6n desisternas sustentablesde decir, usar a parte de ]a reg16n arnaztinica (cerca 
uso de recursos naturales (suelos, aguas, del 90",) que a6n esti poco o nada intervenad.i v 
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donde los ecosistemas estin en lacapacidad degenerar productos cosechables. Aqui elmanejo
forestal integral y sostenido, el ecoturismo, elextractivismo, laexplotaci6n minera con minimo
impacto ambiental, el manejo de recursos
hidrobio]Ogicos, el aprovechamiento de la 
biodiversidad y el uso de las comunicacionesacuiticas, entre otros, ofrecen oportunidades
interesantes, muy pOcG consideradas hasta elpresente. 

Esto implica rescata ry buscaropciones productivas 
para utilizar laAmazonia pocoo nada intervenida 
sin destruir los ecosistemas. 

Estrategia vial bisica 

Despu&s de todo lo expuesto,algunas conclusiones se puede Ilegar asobre una estrategia vialbisica para laAmazonia peruana desde elpuntode vista ambiental, econ6mico v social, y que seagarantia para tundesarrollosusteintableen laregi6n. 

1.- La infraestructura vial terrestre no es mala deporsfynoes laresponsabledirecta de los inpactos
negativos en la regi6n. Debe ir forzosamenite
acompar'iada de tin ordenamiento/zonificaci6n
del espacio en fornia previa, donde se establezcan
lasnormasclarassobreel usodel espacio, tomando 
en cuenta aptitud de las tierras, derechostradicionales y protecci6n legal y efectiva de las areas no aptas para el desarrollo de actividades
forestales y agropecuarias, 

Losefectos nega tivos prxucidos son consecuencia
de que las carreteras, concebidas en forma no 

integral, han 
 fonentado el desordenocupaci6n del espacio. en la 

2.- Li ocupaci6n del espacio debe serordenada enbase a lazonificaci6n, donde lasse establezcan 
areas de ,so agricola, pecuario y forestal, v losasentamientos sean dirigidos en tal sentido. Detodas maneras se debe evitar el desorden, la 
sobreposici6n de intereses, v la"ocupcin porasalto". 

3., Tomando en consideraci6n lasuperficie detierras ya integradas vialmente y el mal uSo delas mismas, no debe absolutamente ser deprioridad laconstruci(I~n de nuevas carreteras,
sino laestabilizaci6n de lasireas ya colonizadlas 
y de su respectiva infraestructura vial. 

En el pasado ha predominado ladispersi6n de Iaampliaci6n dela frontera agricola, mientras queen el futuro debe predominar la intensificaci6n 
del uso de las tierras ya ocupadas. En estesentido es dealta prioridad Ia atencidn aaspectos
concomitantes claves, como: 

- Asistencia tecnol6gica, pdiblica y privada, paramejorar la productividad en las ireas ya 
ocupadas, V recuperar las degradadas. 

- Alta incidencia en los aspectos sociales (salud,educaci6n, seguridad, saneamiento, etc.), decomunicaciones (telefonia, TV, etc.) yde energfa
limpia Nbarata en las zonas colonizadas. 

4.- Se debe dar prioridad a mejorar lainfraestructura para laCornmunicaci6n fluviaI an
tes que ampliar la cornunicaci6n terrestre. Esteaspecto es importante para empalmar lascomunicaci ones terrestres con las fluviales vlograr un sistema arm6nico entre ambos. 

En este sentido, una Lie lasaberraciones mavores
 
es latan decantada carretera Iquitos -Nauta. 
 Si as Uma necesaria para sU culminaci6n se
 
invirtiera en 
 mejorar Ia comunicaciIn fluvial,ciertanmente los resutados serfan ris positivos

en lo econ6mico, ambiental y social.
 

5.- Finalmente0 se debe hacer un gran esfuerzo 
por corregir impactos que compronleteninfraestructura vial y elevan tremenda mente los 

la 

costos de mantenimiento, especialmente en las zonas de laselva alita. El mantenimiento
taUdes, laprotecci~n de cuencas altas 

de 
v elcon

trol de latala de bosques en las zonas de laderas 
deben ser pre0cpacianes constantes
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COMENTARIO A LA CONFERENCIA
 

El Dr. Brack se refiri6 a numerosos puntos 
importantes relativos al desarrollo hist6rico v 
presente de laAmazonia peruana. S61o me 
limitar a comentar algunos de ellos. 

Posiblemente, Lino de los m~is importantes es el 
referidoa ladisponibilidad de nfornaci6n sobre 
politicas, ordenamiento territorial v tecnologia. 
Creo queen los paises de Latinoanmirica tropical 
lainformacidn disponibleiesSiompro SLibt~ptima. 
Para el caso especifico de laAmazonia peruana, 
existe una basedeinformaci(inderivada decensos 
y estadisticas publicadas, adeniis de da tos 
adicionales disponibles en oficaias y gobiernos 
regionales, la cual frecuentemente no est,i 
sistematizada. Incluso Ia antigua ONERN v la 
actual INADE-APODESA, tienen parte de dicha 
informacion georeferenciada. 

Comentarios :",mejantes se pueden aplicar a la 
informaci6n sobre nuevas tecnologias, con el 
agravante de que en nuv pocOs Casos se hart 
definido sus.imbitosdeextrapolacim En ambos 
casos, v admitiendo errores asociados a ]a 
gencralitacion oeim perfeccion do Ia infornalcion, 
deberia ser posible geo referenciarla v 
extrapolarla 

Lo anteriormente dicho eSti colLdicionado ,I Ia 
falta de una capacdiid analitica referila ai uso do 
IloS CeCtrso', naturales yaplicable al nivel macro, 
no s6lo para elanilisi , de situaciones presentes 
ytendencias hitoricas, siloqUe,Ntalvet fnlLicIlo 
ms ilportante, para eldilStio v sintesis de 
escellarios alterinatiVosioesarroll iLacreaci~in 
de dicha capacLdad analitico es de la nis alta 
prioridiadeitodoeltrplco alnericaoiloyVrequermi 
integrar equipos multidisciplinarios e 
institucionales capaces de Lisar el conjunto de 
informacin disponible Ello iicluve, desde 
luego, cellos,osteadisticas v otra informacill 
secundaria, tanto biofisica conio sOKi()ocoiltf.iica; 

Raul Vera* 

lainformaci6n tecnol6gica cuantitativa derivada 
del trabajo en fincas y estaciones experimentales; 
el usode informadores expertos; L utilizaci6n de 
modelosdesimulacimn paraacuelloscasosenque 
estin disponibles y los sistenas de informaci6n 
geogrifica (SIG) que permiten simular espacial y 
temporalmente, diferentes escenarios de 
desarrollo; lI utiliz.acin6 de rnodelos de 
progranlacii'm lineal multiobjetivo y los sistemas 
expertos. Claramente, este conjunto de 
informaciones v herramientas debe ser usado conl 
gran pragmatismo V ptIede proveer una base 
cuantitativa para la toma de decisionos sobre 
politicas agrariaS, asignaci6n de prioridades, 
evaluacidn de concesiones mutuas ("tradeoffs") 
entre escenarios alternativ\os, etc 

El asunto de IoS "tradeoff," es pertinente cuando 
se discute 1a Ltilaci]mn alternativa do Ia gran 
diversidad Lie ecozonas dentro de laAmazonia 
(Areas de nego, sistenas nbereios sobre suelos 
aluvialos, tierras altas, etc.) Es on este contexto, 
entre otros posibes, qUe 1oS 'tradeofff"' entre 
eqLuidad,c(ilservacWi(ny prod iLctiv,iaddebeinser 
evaliado,; dentro de ]aregi n ama/tnica, pero el 
miSmo concepto e aplica a la cuantificacin del 
papel de a Ama/onia on relacioin a las tonias qLle 
Ia rodean 

El Ultinio puntouedeseo trata r, tainbivn referido 
al uso de una capacidad analitica local, so refivre 
a identificar elperfil de laS politicaS nacionales 
regmilales que ,e requleren pari promo\er el 
de,-irrollo sosteni ble, aS1co11 e'alu,i r 1a., 
COisec encl. dt 1.1, sma sob lIs,r 
caracteriSticaS de latecitologia quL deberia se 
generada Sin embargo, tote es un canmino de 
doble Via, ptlesttO ]Ue el desarrollo perudicoL de 
ntLe'as tecnologia', y oport Liil itidade, tambitn 
reqLiereLincontextod epolftica.sagrariasdinimico 
Vevolutivo. 

Director A.xiado de Oficina de Niantjo de Recursos, CIAT-CAi. Ing. Agr6nomo, PhD. 
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USO DE LA BIODIVERSIDAD Y DERECHOS DE LA
 
PROPIEDAD GENETICA
 

INTRODUCCION 

La Amazonia es uno delos ecosistemas mis ricos y diversos de ]a tierra. Es un deseo legftimo de 
los parses que lo comparten, transformar esa rica 
diversidad en desarrollo v bienestar. Sin 
embargo, las experiencias propias y las de 
regiones similares son muy decepcionantes. La 
explotacion de sus recursos, generalmente 
desmedida, ha sini.icadoelienriquecimientode 
muy pocos, lapirdida de los recursos, la 
destrucci6ndeconlunidades y[a acentuaci6n de 
diferencias socloeconomicas incompatibles con 
un concepto integral de desarrnllo. 

Para revertir esa situac(n es necesario aplicar
losconceptosde prtILuctividad, sostenibilidad y
equidad que se expresan frecuentemente, pero
sin acompafiarlos de las ideas que hagan viable 
el desarrollo sostenible V justo. 

Debidoal crecimiento poblacional ya lamayor
demanda de bienes V productos agricolas V 
forestales, es una utopia pretender qUe 10 
Amazonia puede conservarso intocable. 

La propuesta para utilizar labiodiversidad en 

forna sostenibley ju.ta esti basada en tin modeh 

de desaollo asentado en elaumento de la
produccion y Ia prodt ictibidad, Ia conservacirn 
de los recursos naturale,, yladistribuctn lusta 
delosbeneficios Poresoacontinuaci6ndespuies 
de definir superficialmente labiodiversidiad de 
laecoregin nazmanica, pasaremos arevisar las 
estrategias pari laconservac16n de los recursos 
gen~ticos veg, le,s, y1s posibilidades para que 
lariqueza biolo gica beneflcie preferenternente,,
productor o habitante nativo, a manera de 
asegtirar un bienestar en equilibrin con el 
ambiente. Esto parece malcanzablea lalutzde la' 
experienciasque sehan dado enel desarrollo del 
tr6pico Es necesario una buena legislaci6n pie
compatibilice laconservnchin de ]a biodiversidad, 
el bienestar de las poblaciones nativas, Ia 
demanda de lapoblci6n po-rbienes vnlirnontos,
las expectativas dcel tesarrollo de las regiones, v 
lacreaci6n de un mercado s6lido. 

Ricardo Sevilla Panizo* 

LA DIVERSIDAD BIOLOGICA,
 
ECOLOGICA Y CULTURAL
 

Los grandes centros de diversidad biol6gica son 
tambien ecol6gicainnte muvdiversos. Como cada 
especietiene on amrnbienteespecifico deida ptaci(n, 
en medios homog~neos predorninan grandes
poblacicnes de pocas especics, y en medios 
heterog~neoscoexisten muchas especies. Sona su 
vez muy variables culturalmente; han sido 
generalmento asiento de grandes culturas rnuv 
antiguas, lo que ha permitido que a travs del 
tiernpo se cdiversifiq uen las manifestaciones 
culturales. 

La diversidad biol6gica produce variaciones 
culturales, lisque. so vegeneran mas diversidad 
en on procesocerradodonde es imposible definir 
Iacausa vel efecto El hombre no s(1o seadapta al 
medio sino que lo carmbia con avuda de Ia 
tecnologia, prod uciendu el desarrollo. Eldesarrolln en general produce sisternas 
productivos homogeneos a partirde ecosistema . 
variables. La consocuenca es Ia redticci6n de la 
biodiversidad 

La tecnologia juega un papel myiv importante en 
elproceso. El hotmbre utilita los recursos naiurtale,, 
que encuentra en mediwsu ambiente v los
transforma para su beneficio Cuando crece la
 
poblacion Ia presi(mn por los recursos naturales se 
hace mayor, hasta que se rompe el equilibrio.
Tecnologias eficientes para in nivel poblacional,

puecienlnosereficie ltes ctanldocrece Iapoblac16n,

poniendo en peligro ladiversidad biolhigica,
ecologica, v ha.ta lamisma cuhura. 

La generacion de tecnologias eficientes qcte 
Impulen el dearrollo de paises diversos debe 
considerar eas tres formas de diversidad. La 
diversidad ecol'gica e, la mayor nqueza que
tene el pais En ell'eri se puede cultivar o criar
cualquier especie si se conoce el lugar especifico
deadaptnci6n La adaptici(i noSeptiedepredecir 
hay que experiment,;r probando ladiversitdad do 
lacspecie en Ia mayor cantidad de sitios posibl s. 

Profsor. Universidad Nacional Agraria La Molina. Ing. Agr6nomo, MS. 
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Sin embargo, es posible esperar con bastante 
seguridad que las especies adaptadas al tropico
hdmedo bajo cualquier continente se adapten en 
laSelva peruana, con laventaja que las especies
introducidas estn libres de los pat6genos que
evolucionaron COn elas en sus Areas de origen. 

En laprictica hLy dos razones para considerar la
diversidad cultural en laestrategia par, conservar 
labiodiversidad. La mis importante es que el 
ritmoaceleradodedesaparici6n dela biodiversidadesobra del hombre. La segunda raz6n se ha hecho
mucho mas evidente desde que lahumanidad 
tom6 conciencia de lap~rdida de sus recursos 
naturales. Los grupos o comunidades indigenas 
son los principales guardianes de labiodiversidad,y lo seguirin siendo mientras se mantengan en
equilibrio con su ambiente. 

Dos peligros acechan a Lacontinuamente 
Amazonfa:la imposici6ndepatronesctilturaks y
mdtodos de producci6n incompatibles con el
equilibrio ecol6gico, y elempobrecimiento de sus 
habitantes. Estos, acostumbrados a vivir enequilibrio con el ambiente, lo pierden cuando 
aumenta lapoblaci6n. El requerimiento de mis
alimentos explota elmedio fuera de los limites del
equilibrio. 

La ecoregi6n amaz6nica puede ser muy
productiva, pero toda acci6n de desarrollo deberfatener como socjom: a los pueblos amaz6nicos.
Desgraciadamenteasicomosepierdeelsueloyla 
biodiversidad, la diversidad cultural se va

perdiendo, a veces aun 
nitmo mayor. Se considera 
queen laAmazonfa cada afioque pasa desaparece 

un grupo indigena. En Brasil, por ejemplo, han

desaparecido 90 gruros de un 
total de 270 en lo 
que va del siglo. Al desaparecer las culturas 

desaparecieron losrecursosgenticos; porejenplo

las razas de maiz Chavantes y Caingang que se
colectaron en losanios 50enla rica regi6n agricola 

de los estados de Sao Paulo, ParanA y Santa 

Catarina, no se encontraron cuando
colectar a fines de los arhos setenta en 

se 
]a

vol%.i() a
 
misma


regi6n donde las tribus del mismo nombre habian 

casi desaparecido. 

LA BIODIVERSIDAD: GENES, 
ESPECIES, ECOSISTEMAS 

Elan,ilisisdela estrategia para utilizaryconservar 
a biodiversidad debe ser precedidode una buena 

definici6n de Ioque es biediversidad, pnrque con 

frecuencia seadoptan actitudesextremas basadas 
en Iapublicidad qiesele hace a desaparicin
de algunas especies conio los osos panda o las
ballenas azules. Todos los organisnios estin
relacionados en un ecosisterna, lo que hay que 
conservar es elecosistema en si. Por ejemplo la 
desaparici6n de especies meniores como las anchovetasdel marperuano, causaron ]a reducci6n 
de lapoblaci6n de un recurso tan importante 
para elpais como el de las ayes guaneras. 

La biodiversidad es on tOrmino muvamplioque
incluve a todos los organismos vivientes. Se
consideran tres categorias jerairquicas: genes,
especies y ec osistemas 

Diversidad gendica.- es lavariaci6n de los 
genes dentro de las especies. No hay que
confundirla con ]a variancia gendtica que escaracteristica de poblaciones dentro de una
especie. La variaci6n entre poblaciones mis la 
variaci(ndentrdepoblacionesesladiversidad 
gendtica total de una especie. 

La diversidad gentica es propia de una especie
dentro de una regi6n. La especie puede ser muy
diversa dentro de una regi 6 n, o sea, esti formada 
por muchas poblaciones, pete lavariaci6n 
gentica puede ser minima dentro de esaspoblaciones 

Esoesloquepuedeetarstcedieidoenalgunas 
especies en laregi6n amaz6nica. La variancia

gen~tica le pernite a una 
especie adaptarse a
ecosistemas distintos. En una poblaci6n de una
especie vegetal geniticamente variable, 
se 
desprendeunasubpobllci)nporselecci6nnatu. 
ral que se adapta a Ln ecosistema especial, por
ejemplo on aguajal, y otra subpoblaci6n que se
 
adapta a vivir dentro del bosque bajo sombra.

Aunque las dos pobiaciones resultantes son de

lamrsma especie, est.in adaptadas a ambientes
 
dis'tintos.
 

Engeneral lasespeciessevandiversificandoconi 
patnones mA s simples, por ejemplo las 
poblaciones de aguaje se adaptan a aguajales, 
per) en arnbientes distintos. Cada una de ellaspertenece aun ecotipo Puede ser que dentro de 
cada poblacitn o ecotipto lavartancia genetica 
sea muy reducida porque s hi on sector de lapoblacin se establecid en on lugar aislado del 
resto, aunque en su conjunto laespecie es muy
diversa x)rqueesti formada de muchosecoti)s. 
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La diversidad de especies.- es ]a variaci6n o
variedad deespeciesexistentesen una regi6n. La 
diversidad no s6lo est dada por el ntimero de
especies, sino por la divergencia taxon6mica 
entre 11as, Por ejemplo remis diversa es una
region qt'e tiene m uchas especies que pertenecen 
a generos v familias distintas, como ocurre en la 
regi(n arnazonica, que otras donde hay muchas 
especles, pero de un mismo gnero o familia. 

Actualmente hay cerca de un mill6n v medio de
especies conocidas; se estima que el total puede
ser m~is de diez millones. Se presenta a
continuaci6n el numeroestimado decada forma
de vida, para dar idea de ]a importancia relativa 
decada una deellas: manifferos: 50,0X); reptiles,
anfibios y ayes: 20,000; peces: 21,000;
invertebrados: 140,0(4); insectos y artr5podos:
90,000; plantas inferiores: 90,000; plantas
superiores: 270,(XX); micrtxrganismos: 55,0(X). 

La diversidad de ecosistemas.- La diversid,i 
dentrode una regi(n se iultiplica en raztn deLildiversidad de ecosistemas. El concepto de
ecosistema no es muy preciso, de manera que
sus fronteras no est~in muy bien definidas. Es
necesario crear conceptos y metodologias que
inidan Ia diversidad ecol)giCal enl UnidadLS
jerfirquicas inferiores a ;o ecosistenas 

LA BIODIVERSIDAD UTILIZABLE EN LA 
ECOREGION AMAZONICA 

El tratamiento v la estrategia a seguir para la
utilizaci6n de ia diversidad e el desarrollo,

depende sila diversidad esniativa tintroducida, 


y si es actual o potecial. La diversidad vegetal
actual es enorme; la potencial, entre la qte

debemos considerar tambion 
 a la diversidad 

introducida e mucho mayor 


En general las especies nativas se exphotan eni
estado silvestre, y dispersas en el bosque como 

parte de tin ecosistema 
 miuv diver,,o. El 

ecosistema es diverso, 
no necesarianiente la
especie. Es posibleque eniel procestodeada pta rs 
en un ambiente tan diverso la especie hava
reducido su vartabilidad gentic.',. 

Enalgunoscasoslas poblacionessepresentan en 
poblaciones muy grandes, coro si fues2 till
monocultivo, conlo en el caso del camucamu 
(Myrciariadubia), o el agtiaje (Mauritiaflhxuosa). 

Pero en general el cultivo de lasespecies nativas es
dificil, v al modificar con el cu lItivo las relaciones 
con las otras especies, y en especial con los
pat6genos vpredatores, sepuedencrearsituaciones 
muy limitarites para el cultivo. Sin embargo, en
algunoscasos, se ha logrado superar parcialmente 
esas limitacionescomoeneliachiote (Bixaorc'lhna), 
o el pijuavo (tbactris gasipaes). 

Cuando crece la demanda v el mercado exigeuniformidad en el producto, ia tendencia es hacia
tin sistema de monocultivo con alta tecnificaci6n. 
Eneose caso las investigaciones deberi orientarse a
la adopci(n de Lin sisteina decuLtivos que permita
tener el suelo siempre cubierto, manteniendo su
fertilidad v evitando la erosi6n; y a la utilizaciSn 
de poblaciones que, aunque uni formes en la
caracteristica comercial, tengan mucha
variabilidad para evitar perdidas debidas a
pat6genos o variaciones ambientales. En m, chfls 
casos ser,i necesario introducir variabilidad depoblaciones pertenecientes a otros ecosastemas. 

En general Las especie.,, introducidas Si Se pueden
cultivar en nmonocuit.o y con alta tecnificacin. 
Los cultivos mi, exitosos del trpaco americano 
son introducidoS: plitano, banana, caf, t ,citricos, 
coco, mango, pahma aceitera, etc. Asimismn,
especiesanlericanas producen muchoinisenotrns 
continentesqueenel itlestrt. El cask) masconocidoesel de Hcrza l'rass,i el .irbol del caLchIo [a,"
vana ra/ons para esa sitUacion, I, neis iniportante 
es que las especis fu~era de Ia regitn dondeevolhcoinarton y se dvcersificaron, se encuentran 
Iibres de sus enemigos naturales, que

evoILcionaron v desarrollaron a sts expensas
 

Hay tin potencial muv gran e en 1, patas
IntrodcidasmuahcitayarAdem,is Lie ga ventalya citadas,denlriducidtaea 

en general las especie5 introducidas tienen e\itti
 
porque la investigaci6n para adaptarlas v lageneraci6n de tec logias de producci6i ' st
transferencia son nmas sent ilas queen el caso de

lasntivas llanas ic producen bienes qit? tiviei
 
Lin gran mercado utndia Icomo lla tdetcadan
Australia (Maca1,muialpp ),ra ttai (Clamana rda
de Indomnesia, hiffa (Luta cyhlndrica)de la India. o 
tung (Alcurtcs montan) de la China, ptiedn 
cultivarse coil ventaja enOltima, por elemplo, la selva perana Eltaadeni.is tie producir tin
excelente aceite para usos industriales, puede
sembrarse enl los suelos erosionados dejados pio,"
el cultvo de Ia coca. 
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Las especies de mis futuro son las silvestres de 
poco o ning~n desarrollo actual. S6lo se dan 
algunos ejemplos que nos sirvan de base para 
discutir laconservaci(n y utilizaci6n de ese grupode especies. 

Engeneral las nueces, porel buen mercadoextemo 
que tienen son las meis conocidas. Del cashew o 
marafi6n (Anacardiumoccidentales) se usa, adems 
de lanuez, el peddnculo jugoso como alimento 
fresco, lacisca ra para laprod ucci6n de resina s, el 
aceite como antidoto contra venenos irritantes,
para Ia fabricaci6n decremas faciales; lacorteza se 
usa para el curtido de pieles porque es rica en 
taninos, y lamadera es muy fina. La nuez del 
Brasil (Bertholletia e'xcelsa), cuya nuez de muy
buena calidad, se usa ademis para extraer aceite, 
quedandouna pasta con al tocontenido de protefna
de ficil digesti6n. Hay otras especies muy
promisorias como ]a nuez p~ndula (Couepia
longipendula), tambi~n de usos mtIltiples. 

Los frutos reci6n se estin haciendo conocidos 
fuera de laregi6n. A los ms conocidos como el 
maracuyA (Passifloraedulis), el mamey (Mannica
americana), el camucamu (Myrciaria dubia), la 

guayaba (Psidium guajaba), el guarani (Paulliiia 
cupana), se debe agregar Una serie de especies queproducen frutosconsumiidos frescoso procesados, 
que podrian tener un buen mercado: Spondias 
dulcis, Crataeva tapia, Euterpe oleracea, Caryocar
villosuni, Platonia insignis, Monstera deliciosa etc. 

Hay una gran cantidad de plantas que producen

aceites: aguaje (Mauritia flexitosa), (Caryocar

amigdalifrun), babassu 
 (Orl'ignya phalerata),

andiroba (Carapa giianensis), ucuuba (Virola

surinaamensis). La mis promisoria 
es el almendro 
del Per6 o metohuavo (Caryodendrn orinocense), 
por la calidad del aceite, con alto contenido de 
icidosgrasos poli-insaturados. Ademistiene una 
almendra comestible, y laextraccidn del aceite 
deja una pasta con alto contenido de proteinas. 

Los aceites esenciales que producen algunas
especies las hacen oy,,vvaliosas para Ia produccWn
de insumos parn Inintdustria delIperfuneria La 
sacaca (Croton cajucara)esfo~entedelinalolqouese 
usa como fijndor en perfumeria. La copaiba
(Copait'ra multipia), ademis de producir el 
bilsanmo le copaiba, muy usado en medicina, 
produce un aceite esencial usado en perfumerfa.
Otra buena fuente de linalol es el palo de rosa 
(Aniba duckei). El heliotropo (Heliotropium 

peruvianiutn),ademisdeusarseenmedicinacomo 
sustitutodelaquinina, produceunaceiteesencia 
usado en perfumerfa. 

Las plantas que pueden tener buena demanda 
por sus usos ind ustria les son ta mbi~n no merosas.
Productoras de latex usado como 
impermeabilizador: el lirio o perrillo (Conma 
macrocarpa),(Haucornpiaspeciosa). De fibras, como 
Ih pita o piflUela (A'clinea magdalenae)de laque 
se produce en Colombia lafibra "linaca r",etc. 

La utilizaci6n integral de esas especies requiere
estudios do prospecci6n ecogeogrifica para
determinar elirea de dispersion, Ia adaptaci6n
V sus requerimiento, ecol6gicos. Requiere
tambi6n Ia colecci6n de germoplasma hecha con 
un muestreo que permita captar Ih mayor
diversidad posible v la caracterizaci6n del 
germoplasma en sus tres niveles: morfol6gico,
citogen6tico, y molecular. Analizar lacalidad 
bromatol6gica, nutricional, medicinal, yComo 
insumo industrial, y publica, lacaracterizaci6n, 
identificando lamuestra y su origen,como pUnto
de partida para asegurar que los beneficios que 
se obtengan reviertan en una justa proporci6n a 
lacomunidad o agricultores de Ia regi6n. 

Si se quiere utilizar 1a riqueza biolkgica de Ia 
Amazonia en forma sostenible y equitativa, es 
necesario estudiarla. La caracterizaciin del 
germoplasma de laAmazonia se debe hacer 
para conocer elvalor comercial y para facilitar N
definir lapropiedad. Las caracteristicas que le 
dan valor a Ia especie, va sea su contenido de 
compuestosorginicos,sU calidadcomoalimento 
(I como insum11o industrial, varian tanto entre 
poblaciones como entre individ uOs dentro de
 
poblaciones. No todos 
 los individuos de una 
especie medicinal, porejemplo, tienenel mismo 
nivel de principio activo; no todos los eco;ipos
de camocamu tienen I. misma cantidad de 
vitamina C. Dentro de un ecotipo puede haber 
considerable variancia gentica como paraencontrarindivduosexcepciotiIlmente boenos. 
No basta entonces analizar una o poicas plantas
dentro de ona poblaci, se,necesario ializnr in 
mavor cantidad posible poniendo m ucho 
cuidado en el mUestreo. El mueLtreo es 
importante; si anahznmos Lna mUestra no 
representativa de h poblac161 podenios cometer 
dos tipos de errores. Si lamuestra nos da un 
valor bajo y 1a poblaci6n es buena, perdemos I,,
oportunidad de utilzarln; ysilamuestra nos da 
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unvaloraltoyla poblaci6nnoesbuena, podemos 
crear falsas expecta tiva scongravesconsecuencias
para las relaciones con elmercado. 

Silamuestradaunvalordceexcepcionalcalidad, 
deberfa detecta rse antes de su comercializaci6n, 
y elvalor deberia revertir en una proporci6n
justa alas personas, agricultores y corn unidades 
de donde provino Ia muestra, 

LU agricultura sostenibleen Iaregi6namaz6nica 
debe hacer uso de a mayor diversidad gen~tica
vegetal posible. Esta debe estar disponible entoclas las estaciones experimentales de Ia selva,
de manera que todos los agricultores tengan 
acceso a ella, en forma de semillas, plantones, o 
cualquier otra forma de producci6n. 

Existen tecnologfas eficientes para i manejo
racional de los suelos amaz6nicos. La 
investigaci6n debe continuar para mejorar los 
sistemas de producci6n diversificando eluso de 
los recursos geneticos vegetales. 

Hay muchas posibilidadesde mejorarel sistema 
de producciOn aportando como elementos delsistemaotrasespeciesprornisorias. Presentamossolo on caso, ci de las jicamas o Pac)hvr/izus 

soo ereducci6n en Ia diversidad gen6tica, v por lo tantotuberosus, Una leguminosi toberifera que se dismninuyenlas posibilidadesde sobrevivenciadedesarrolla moy bien en Ia selva. Se cultiva 
principalmente por los tubrculhs que se usancomoalimento, pentieneotros usoscompatibles 
con uru agricult ra sstenible; posee propiedades
insecticidas Vse puede usar comro abono verde 
Aportan nitr6geno al suelo seguin elDr Nlikkel 
Grum,que estudia Ia diversidad gentca y el 
comportamiento del g6nero Pachirlzus en
Am6rica Latina, dejar las hojas en elcampo
despu&s del cultivo significa on ahorro de casi 
120 kg de N/ha. 

Los Pachlrhizus tienen usos medicinales, alto 
potasio, vitamina C,y mucho mis proteinas enlas raices qpe las que mis se consumen en la 
selva como lavoca o el taro Se puede cOnWeguir
unaltorendirniento, misde (0tm /haen menos 
deseis meses y con on bajo costo de producci.n 

Hay muchas otras especies que por su 

comportamiento agron6mico pu~eden ser tin
elemento valioso de un sistema agrfcola
sostenible. 

PERDIDA DE LA BIODIVERSIDAD 

Hay muchas evidencias de qUe Ia diversidad se 
esti perdiendo a un ritmo muv peligroso.acuerd.) al bi6logo DeEdgard 'Wilson de Ia
Universidad de Harvard,en el tr6pico seextinguen
50,0X0)especiescada afio, osea aproximadamente
140especiesaldia.Si enel tr6picovivenei50 /%de
las especies conocidas, muchas de las que son 
unicas, y el 6rea del tr6pico se ha reducido a Iainitad, se puede estimar que a p crdida es 
considerable. 

Deacuerdo a Terry Erwin, Director del Programa

deDiversidad Bioi6gicadel lnstitutoSrn 
 th.onriano,
 
en una 
hectirea de Ia selva amaz6nica del Per
 
viven 40,(X) especies distintas de insectos,
mayorparteescarabajoscole6pteros Ia 

La poblacidn
de ellos es controlada por predatores naturales. Si
desaparece Ia selva desaparecen primero los
animales superiores que controlan elcrecimiento 
de los escarabajos. FIbS se convertiran en plagas
de importancia que amenazarian Ia existencia de 

otras especies vegetales. 

Aunquedesaparici6nno desapa rezcan laslas especies,unalade poblaciones produce 

Ia especie. 

Es imposible estimar Ia prdida de Iadiversidad 
en 1a Amazona. La mejor evido-ncia que se tiene es 
con relacion aaigunas especies forestales como el 
cedro o Ia caoba, que ya no se encuentran con
facilidad. Ante Ia falta de on buen diagn6stico de
erosingentica s6lo )demosespecuar vestimar 
indirectamente ladesaparici6nde Iadiversidad en 
funci6n de Ia desaparici6n del bosque 

Hay tres causas principales de Ia desapariciun delos bosques er, Ia Amazonia: la deforestaci6n, Ia 
agricutura migratoria, y el cultavo de Lacoca. Ladeforestaciin en el Perui no ha producido los 
efectoscatastruficosqte ha producido porejem plo 
en el Africa, o en elsudeste asiitico. La raz6n es 
que los bosques amaz6nicos son muV 

heterog~neos.El indice de mezcla, o sea elniimerodeespecies dividido poreli nnero deindivadi"os 
porespecie esl/4a l/6, enlosb(isquesdeliselha 
peruana, 0 sea 4 a 6 individuos por especie por
unidad de superficie, mientras queen los bosques 
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es 1/100. S6o se
templados el indice promedio 

obtiene en promedio en la selva peruana 5 m/ha, 

lo cual no produce modificaciones estructurales 

en el bosque. 

6 se hace respetando lan 
una 

Si la reforestaci 
se puede hacer

composicifn del bosque, 
n forestal sostenible. Inclusive se puede

explotaci
6 

si, como ha sido 
aumentar la productividad 

propuesto, se incluye en el plan de manejo otras 

cumula, catahua, sapote,
especies como 

shihuahuaco, machimango, shimnbrillo, y l6puma' 


con lo que se aurnentaria elvolmen a 35 m/ha 


con no m~is cLe 15 especies. 


el mis

La agricultura migratoria es factor 

prdida de ladiversidad en la
importante 	de 


Cuando el agricultor tala y quema,
Amazonia. 

desaparece toda ladiversidad, y debido a que los 


caracteristicos 
de la
suelos lateriticos delgados 
pueden soportar cultivos continuos, elselva no 

terreno se 	 abandona y la purina no llega a 
enladiversidad perdida. Corno 

son bastante
restablecer 
general los ecosistemas de la selva 

para lagrandes en extensi6n, no hay problema 

diversidad si s6lo so rosa una extensi6n pequefla. 

Si la rosa y quema continfia, sectores de laselva 

pueden convertirseenverdaderas islas, separadas 

del ecosistenia, y con el tiem pose convierten en un 

Esas zonas 	aisladas tienen
ecosistema 	distinto. 

mantener ladiversidad,mucha dificultad para 

Las relaciones entre especies hacen un equilbrio 

muy delicado; la alteracion del territorio, auinqlue 

mantenga en las islas geogrificas una muestra de 

toda ladiversidad, con el tiempo la va perdiendo. 

Mucho misgraveaunescuandoseabrengranLies 
extensiones para terrenos de cUltivo o pastos. El 

mantenimiento de ireas de bosque en empresas 

agricolas, a que obligan algunas legislaciones le 

no es suficiente para mantener laLatinoam6rica, 
diversilad 	por elefecto de aislarmento. 

el efecto die 
a qe no se entiendc bien 

Debido ai sistema Lie seda importancia 	 parar vaisamiento no se le 	 apuede 

quena y roso; se leda mucha ris importancia caUsasquegeIeranlaagricultura migratoriayel 

de lacoca a 
Como factor Lie ptsrdida de suelos. Si se quiere cultiv 

mantener la diversidad, es imperativo parar la 

ESTRATEGIAS DE CONSERVACION 
agricultura migratoria. No s6io se pierde el suelo 

ue es tingran desperdicio
y Iabiodiversidad, sino 

La forma como ona especie se ha diversificado 
porque se pierde para siempre todo lo que estA 

durante sU evoluciOn tfiene muchas implicancias
sobre el terreno. 

p.rar a agriculturaLi inica manera d.e 

migratoria es eliminando lascausas qeobligan 
de cultivo. 	La

al agricultor a buscar terrenos 
es directa si atendemos al hecho de 

respuesta 
quela gran mayoria deagricultoresque practican 

este tipo de agricUltura provienen de laSierra. 

y pobreza de los agricultoresLa marginalidad 
de la Sierra es lacausa principal de lap~rdida de 

labiodiversidad en el Perti. El cultivo de lacoca 

es la principal amenaza para labiodiversidad en 

laAmazonia, porque destruye grandes ireas y 

dificil reforestar
erosiona el suelo. Es muy 


nuevamente. 
Experiencias en otros paises han
 

dernostrado que larecuperaciCn es rnuy lenta.
 

Christopher Uhl, bi6logo de laUniversidad de
 

Penns, Ivania, ha estudiado larecperaci6n 	de
 
La


selvas tropicales en Latinoam rica. 

6 rneis larga cuando laselva se


recuperaci n es 

recupera de terrenos de pastizales o terrenos de
 

cultivo.El terrenocuandoestA muyalejado de la 

selva no recibe lasemilla qcue transportanaves y 
6 n no se

mamiferos, y por Iotanto lavegetaci 

recupera.Hormigas yotrosinsectosdevoranlas 

pocas plintulas que germinan. En terrenos que 

han sido abiertos con bulldozer 1conclyce que 

se requeririn 10XX)afos para alcanzarel nivel de 

bi,,rnasa original. Otro factor qUe retarda la 

regeneraci6n del bosqule es elfuego. 

El cultivo de otras especies no es hasta ahora en 

elPeri una causa importante de prdida de la 

biodiversidad y deteriomo del ecosistema. Hay 

que considerar'qLe por lo menos en las ireas de 

mail, los stel(scultivos anuales como arroz o 

que se utiliZan son de uso agricola, por eemplo 

los del Huallaga Y Alto Mayo, y Lin pais con 

en tierras de cUltivo, debetantas limitaciones 

utilizar esos recurs os eficientemente.
 

En sintesis, es imposible precisar cuinto de la 
cLile' especiesbiodiversidad.seestb perdiendoi, 

estin amenazadas por laextincion. Sce estima 
de
 

qUe se pierde una cantidad importante 
peru lasitUaci~n 

rectrsos biol6igicos y fisicos, 
atn revertir, si elimninan las 
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en su conservaci6n insitu, en el muestreo para la
colecci6n, lacaracterizaci6n para orientar su
utilizaci6n, y para definir lapropiedad. 

Porejemplo laconservaci6n deespecies vegetales 
en reservas o parques se hace bajo la suposici6n 
que en lareserva estA toda la diversidad de laespecie, o sea si ]a especie se pierde en otros
lugares fuera de lareserva, toIivfa quedan losindividuos de lareserva que pieden regenerar
nuevamente ia especie. L mis 'robable es que
lo quesemantieneen una reserva es una fracci6n 
muypequeffa de toda Ia diversidad dela especie, 
y con laprobable poca variancia gen~tica quetienen poblaciones muy localizadas, laespecie
pierdela posibilidad dehacerle frentea todaslas
variaciones ambientales, bi6ticas y abi6ticas. 

Hasta que no se tenga una mejor idea de ladistribucitn de ladiversidad y del nivel devariabilidad dentro de una pobiaci6n o ecotipo, 
no es posible planear laconservaci6n in situ en 
reservas. La unidad de conservacitn debe ser elecosistema, no s6lo laespecie. 

Li conservaciin x situ, o sea, en bancos degermoplasma, jardines gen~ticos, estaciones 
experimentales, etc. complementa Ia
conservaci6n in situ. Como es imposible
conservar todo con absoluta seguridad de queno se pierda nada en el proceso, se recoge ocolecta toda ladiversidad posible y se deposita
yconservaentin lugar Io misseguro posible.Enlacolecci6nsedebeconsiderar tanto la variancia
gen~tica dentro de la poblaci6n como la
diversidad gen~tica entre poblaciones. Podemos 

simplificar 
 la situacidn haciendo unageneralizaci6n Para captar toda lavariaci6n 

gen~tica de una poblaci6n, el tamaho de la 

muestra debe ser lo mis grande posible, y para
captar toda ladiversidad genetica de laespecie

se debe colectar en lamayor cantidad de sitios 

posibles. Como en lapr.ictica 
eso es imposible, 
es necesarin conocer corno se diversifica Ia 

especie dentin 
 de una regi6n y el nivelvariabilidad dentro de las poblaciones. de 

ElpaIspodrfaestarmisorganizadoypreparado
tecnoltgicamente para laconservacidn ex situ,
porlomenosenel casodelns plnntas, quepara 
conservar labiodiversidnd in sitit. 

El INIA, Ia Universidad Nacional Agraria LaMolina, casi todas las universidades regionales, 

conservaci6n en campo, en estaciones
experimentales, de cacao, caf , t6, achiote, palma
aceiteraypapavo, yduplicadosiniz'itrodepijuayo,
pli tano,arazlcamucaniu, guarani,piia, yuca, vraices tropicales. Adenis se ha considerado Ia
conservaci6n Lie un grupo importante de plantasmedicinales anuales y arbustivas. La mavoria deloscultivos tropicalesdegrano, como maiz, sorgo, 
arroz,caupi, mani, y soya, se deberfan conservar 
en grano en cimaras de conservaci6n. 

Como el SINARGEV es un sistema abierto, todas
las especies que necesitan ser conservadas o estinpeligro de extinci6n se puedenen colectar vconservar con lacapacidad instalada que tiene elpafs. SINARGEV tambi~n ha progranmado Iaregeneraci6n y caracteriznci6n de esas especies. 

Li conservaci6n in situ es mucho mis diffcil de programar porque es una actividad que tiene, 

y el CIP, tienen una experiencia de muchos ai'os,
conservando principalmente granos y cultivos
andinos, y rafces y tubrculos. Los cultivos 
tropicales se mantienen generalmente en campo,sobre todo losque se reproducen vegeta tivamente 
o tienen semillas recalcitrantes, o sea semillas que
no se pueden secar ni conservar en frifo. Variasuniversidades,elCPyellNIAhanganadoenlos 
tltimosanosmuchaexperienciaenlaconsrvaci 

6 nin vitro para superar los problemas que tienen
muchasespecies, especialmente las tropicales ques6lo pueden reproducirse vegetativamente o que
tienen semillas recalcitrantes. 

Sin embargo, en los 61timosanos se ha hecho muv
evidente que laconservaci6n ex situ en lascondicionesactuales ncasegura laviabilidadde la 
semilla, y mucho menos su disponibilidad encantidades compatibles con su utilizaci6n. En ]aprictica hay muLy poco germoplasma viable
disponible, y lasituaci6n se agrava af'o tras afro 
porque laconservaci6nnos6lorequiereambientes 
ffsicos especiales v control ambiental, sino querequiere una organizaci)n que actualmente no
 
existe en el pais.
 

Por esa raz6n, todas las instituciones citadas, asi

algunos institutos regionales
como 

y ONGs, 
crearon a solicitud del INIA, el SINARGEV
(Sistema Nacional de Recursos Gencticos
Vegetales). El SINARGEV tiene planes para laconservac16n ex situ de 82 especies; 28 en c~imaras
de conservaci6n, 27 in vitro y 32 en campo. Entrelos cultivos de Selva se ha considerado la
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ademis de las implicancias biol6gicas, otras de 
orden politico, social, legal, econ6mico y cultural. 

La Convenci6n de laDiversidad Biol6gica dice en 
el preimbulo que el requerimiento fundamental 
para la conservaci6nde la diversidad biol6gica es 
la conservaci6nde ecosistemas y habitats naturales 
in situ. En el artfculo 2, laConvenci6n define la 
conservaci6n in situ como la conservaci6n de 
ecosistemas y habitats naturales, y en el caso de 
especies domesticadas y cultivadas, el 
mantenimiento en elmedio donde ellas han 
desarrollado sus caracteristicas distintivas. 

Ademis de una serie de factores relacionados con 
ladificultad deconservarexsitu toda ladiversidad 
deuna especie, Iaconservaci6n in situ seconsidera 
como laOinica forma de conservar los recursos 
gen6ticos forestales ylosde los parientessilvestres 
de las especies cultivadas. 

La conservaci6n insitsldebeconsiderarse tambiOn 
como una forma de ayudar a las comunidades 
nativasa satisfacer sus necesidades con losrecursos 
gen6ticos en una forma so)stenible, desde que se 
entiende que las especies conservadas in situ 
seguirn siendo utilizadas por los nativos en las 
formas tradicionales. 

La conservaci6n in situ es mnis complicada que la 
conservaci6n deespeciessilvestresenreservas. En 
la Amazonfa muchas especies silvestres son 
utilizadas y hay mucha diversidad de especies 
cultivadas que son conservadas por los 
agricultores. No se trata de conservar s6lo la 

especie, sino toda ladiversidad de la especie. Se 
trata de minimizar los riesgos de prdida de esa 
diversidad. 

Para desarrollar una estrategia deconservaci6n in 
sitit, es necesario conocer ladistribucisn de la 
diversidaddelespecie,ladistribuciCngeogr,ifica, 
las interacciones entre las especies y [a habilidad 
competitiva dentro del ecosistema; y labiologia 
reproductiva: sistema de reproducci6n, 
fecundidad, mecanismosdedispersi6ndesemiillas, 
capacidad de germinaci6n de las semillas, etc. 

Lo primero que hay que hacer es caracterizar a las 
poblaciones, aunque sea con pocos genes 
marcadores que nos permitan estimar su 
frecuencia. Pa ra asegurar laconservacion in situ se 
requiere implementar una buena metodologfa de 

monitoreo y manejo. 

PROPIEDAD DE LOS RECURSOS 
G ENETICOS 

El desarrollo sostenible de la Amazsnia y la 
conservaci6n de sus recursos biol6gicos 
dependerAi en parte de laaplicaci6n de una 
legislaci6n sobre propiedad que permita que, en 
forma equitativa, se beneficietoda lasociedad 
en su conjunto, y que tome en consideraci6n 
tanto las obtenciones de los genetistas como las 
innovaciones de las comunidades nativas y los 
agricultores. 

El tema sobre propiedad de los recu rs-s gen6ticos 

se ha complicado en los 61timos an-os por varios 
motivos. El principal es laimportancia que los 
gobiemos vla sociedad ledana 1a biodiversidad. 
Este es un fenhmeno relativamente nuevo que 
obliga acambiar nuchos conceptos, sobre todo 
si se acepta elhecho de que lamanera mas 
eficiente de conservar labiodiversidad es 
haciendo que &sta sea utilizada en el desarrollo 
de los pueblos, principalmente los pobres y 
diversos. 

Para tratar el tema con la mayor objetividad 
posible es necesario revisaren forma conceptual 
la legislaci6n vigenteen otros paises, lalegislaci6n 
o regimen comun que promueve a nivel de 
subregi6n andina laJunta del Acuerdo de 
Cartagena y las propuestas para lalegislaci6n 
nacional. Pero hay conceptos externos 
importantes que no se pueden dejar de lado; los 

que sederivande lalegislaci6n sobre propiedad 
intelectual, para loquetendremosque revisarla 
legislaci6naplicada aotros paisesylas presiones 
que se ejercen a nivel internacional para 
generalizar laaplicacit'n de protecci6n a la 
propiedad intelectual. 

El primer requisitoquedebe tener una legislaci6n 
es que sea aplicable Esto es particularmente 
cierto en el,rea de los recursos gen~ticos y la 
conservacihndela biodiversidad, dondesobran 
las ideas que no son mas que buenos deseos sin 
lamenor posibilidad de ser aplicables. 

EL CONCEPTO DE PATENTE 

El conceptodepatentedominaen lasdiscusiones 
al respecto.Laaplicaci6ndel conceptodepatente 
proviene de que lalegislaci6n sobre propiedad 
de los recursos genticos es simplemente una 
modificaci6n de lalegislaci6n sobre protecci6n 
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a lapropiedad intelectual. Esta comprende tres 
formas de protecci6n: Derechos de autor, 
Derechos de propiedad industrial y Protecci6n 
especial, dentro de Ioque se encuentra la 
protecci(n a lapropiedad vegetal 

Derechos de Autor.- Son los derechos que se 
otorgan a las obras literarias y artisticas. En el 
Convenio de Bpma de 1885 se consagraron los 
derechos de autor bajo los siguientes principios 
bWisicos: 

- Trato nacional: Cada Estado reconoce a las 
obrasorigiariasdelosotros, lanmisma proteci66n 
que concede a las propias nacionales 

- Protecci6n atitomitica: La protecci(in no se 
subordina al curnplimiento de ninguna 
formalidad. 

- Independenciadte laprotecci6n: La protecciLn 
es independientede laexistencia Lie laprotecci6n 
en el pals de origen de laobra. 

Propiedad Industrial - El derechode propiedad 
de una invenci6n desarrollada para solucionar 
tin problema tecnico de laindustra, sease)gura 
con una patente Li patenteesel dert-chotorgadt 
por elg berno a los mventores p ira que en un 
periodo determ nado, el InVelltor se beneficie de 
stis iiventos, excltlendo aotras personas de h, 
imitacion, fabricaci(in, uso o venta del prod tilt 
patentado Corno lapatente, asi como ot ras 

intelectual. La tendencia es hacia laampliaci6n del 
imbito de aplicaci6n, laextensi6n del tiempo de 
vigencia de los derechos, laexpansiin del ,irea 
geogrzifica v Ia eliminacion de restricciores. El 
GAIT requiere que todos los paises signatarios 
adopten dentro de pocos afos tin sistema de 
protecciOn alapropiedad intelectual para plantas 
y microorganismos. En el caso de animales se deja 
abierto al deseo e interes de lo,;gobiernos. 

La decisi6n 313 de laComisi6n del Acuerdo de 
Cartagena sobre tin rtgimen comtin de propiedad 
industrial, incluve aspectos que son de particular 
importancia, pues podrian ser aplicables a las 
patentes de las obtenciones vegetales 

- Sedefinencomo una "invenci(nueva"cuanido 
no est,i comprendida en elestado de a tOcnica, y 
el"estado tie latkcnica" comprende todo lo que 
haya sido accesible al p6blico por una descrpci6n 
escrita u oral (Articulo 2); 

- El nivel inventivo, donde "se considera que 
Una invenciosn tiene nivel inventivo, si para una 
persona del oficio normalmente versada en la 
materia t&,cnica correspondiente, esa invenci(n no 
hubiewe reSIutad{o obvia Ill ;ehiesetierivado de 
manera evidente del estado de a tec lca" 
(Articu lo -I) 

TaIn bietin se establece qtie "no se conSdera rio 
inenclones a)los descubrimientos .;H 101 quo 
tengan por objeto materias que ya evisten en la 

formas de propiedad intelectual (di.,efiT naturaleza o una replica de las rnl a.", 
indtistriae,iC, modelos de utilidad, marcas v (Articulo 6) 
denominaciones de origen) So l acuerdos entre 
el inventor y el gobiernm, se requtieren 
cornpromisos Internacionales para darle., 
unversalidad a lIs acuerdos 

La Convenico'i Lie IParis de el1 S3 estiblecii 
prmcipdeltrainnaconal cada Estadoreconoce 
Las invenciont,', orlgllnadas en otros pasies ,y 
otorga ]amisma protecc(in kuLle otorga a sus 
propios nacioinales. AdemIJ losi claColilalesLie 
los Estados n10contra taites L.itedLan protegido, 
siempre que e.,stn domiciliados o tengan 
establecimientoS indtistriales o comerciales en 
un pais contratante 

Acttialrnente lo.sasp.ectos relacioado .iderecl. 
de propiedad nltelectual estan siendt LdisCutLiOtdts 
en el GATT La pro ptiesta va ha cia hi 
universaliacniide los derechos de propledad 

Se e-tablece ]Uie ".no serin patentable', a las 
invencionlesctontrarias alordentipbhico o la'-quo 
sean evidentemente contrrla, a I desarrollo 
sostenible del medi1 ambiente, Vb) lIs especles V 
ra / a, iim.les, proced ii olt(Os para .tLv I 
obtellcloli (Articulo 7) 

[Por 6ltimo cabe anotar que eltitular no podr.i 
ejercer eldereLho de patente C.iaiido It tode 
Invenct'll tellga Iug.ar con fine, no ltcriivos a 
nivel experimental, aca.e1ico o.cientifiLco 
(Articulo 35) 

I 'roteccitui Varietal con I atente - Hail.a haLe 
pco .p1-11.4 vegetale-. (hibrd,las creaciones o 
variedades mejoradas),creadas por un mejpirador
0 11.nttlCin Lde InvestigiL 6.(,se protegiman con 
nliec.iismi bioloigicos nattirales L.tIeilpedian 
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que terceros se beneficien directamente de la 
comercializaci6n de ]a semilla. Actualmente se 
otorganderechosal obtentora travs de una forma 
de protecci6n vegetal. Algunos paises protegen 
las obtenciones vegetales con patentes. El caso de 
los Estados Unidos debe ser revisado porque fue 
el primer pais en tener una legislaci6n de patentes 
de plantas. En 1930 el Congreso de los Estados 
Uniidos aprob6 laLev de Patentes de Plantas 
(PLnt Patent Act:PPA), aplicada a plantasque se 
reproducen asexualmente. Se exceptuaron 
aquellas plantas en doride la parte usada para la 
reproducciOnera utilizable. En1954,lalevprecis6 
que las patentes se pueden aplicar solo a las 
creaciones o modificaciones de plantas que no se 
encuentren en lanaturaleza. En 1970, el Congreso 
delosEstadosUnidosaprueba laLeydeProtecci6rn 
Varietal de Plantas (Plant Variety Protection Act: 
PVPA)conIa que seextiende a protecchitambina plantas que se reproducen por semillas. 

La primera vez que un organismo viviente fue 
patentado con una patente de utilidad (Utility 
Patent) fue en 1980. Un cientffico tie laGeneral 
Electric, Ananda Chakrabarty, desarroll6 un 
microorganismo que puede degradar el petr6leo. 
La empresa solicit6 una patentecomo si fuese una 
invencitn industrial. Despuds de un litigio, la 
Corte Suprenia de los Estados Unidos dict6 
sentencia, autorizando el patentamiento de 
bacterias modificadas genticamente. 

Lis patentesde utilitdad danderechode propiedad 
a inventoresdecualquierobjetoo procesosiempre 
que sea nuevo, titil V no obvio. La Corte decidi6 
que esa invencion era suleta a patente porque 
cumplii con esos requisit0S. 

DERECHOS DEL OBTENTOR 

Los derechos del obtentor se conocen como "Plant 
Breeders Rights" (PBR) en los Estados Unidos, y 
"Plant Variety Protection" (PVP) en Europa 

La legislaci6n de mtichos paises excluven de la 
protecci6n con patentesa lasvarit-dades vegetales 
y animales. A partir de 1961, se desarroll6 en 
Europa undiilogoque trajo comoconsecuencia el 
convenio UPOV (Unin para Ia lrotecci6n tie 
Obtenciones Vegetales) tnicialmente s6lo cinco 
paises suscribieron la convencin y hasta 1978, 
s6lo tuvo ,imbito europeo. En ese aiso se revis6ha 
convenci6n v se abri6 para todo elmundo. En 
marzodel99l,sevolvi6a reunirUPOVyserevis6 
el convenio. La revisi6n de 1978 era mis 

compatiblecon los interesesdelos parses menos 
desarrollados, que laversi6n de 1991, cuya prin
cipal caracterfstica es asegurar una protecciOn 
mris adecuada y eficaz. 

La Convenci6n de UPOV de 1978 respetaba los 
dos principios que tambi~n estin presentes en la 
PVI'A de los Estados Unidos: laexcepci6n del 
mejorador (Breeders exception) y el derccho de 
los agricultores a usar su propia semilla 
(Farmers Privilege) 

La excepci6n del mejorador permite el uso de 
variedades protegidas para propsitos de 
meloramiento. En Ia versi6n revisada de 1991, 
aparece el concepto de "variedad esencialmente 
derivada'~que lirnita laaplicaci6n de Iaexcepci6n 
del mejorador En el artfculo 14, numeral 5 
(versi()n revisada en 1991) se define a las
variedadesesencialentederivadassi:"sederivaprincipalmente de la 
 variedad inicial,
 
conservando at mismo tiempo las expresiones 
de los caracteres esenciales que resultan del 
genotipoodelacombinacion degenotiposdela 
variedad inicial... Las variedadesesencialmente 
derivadas pod rirn obtenerse por ejemplo por 
selecci6nde un mutantenatural oinducidoo de 
una variante somaclonal, selecci6n de un 
individuo variante entre las plantas de la 
variedad inicial, retrocruzamiento, o 
transformaci~h por ingenieria gendtica." 

La utilizaci6n de una %,iriedad esencialniente 
derivada requieredel permisodel obtentorde la 
variedad inicialcada vezqueseutilice lavariedad 
esencialmente derivada 
Los privilegios del agricultor tambidn han sido 

seriamente restringidos en la versi6n de UPOV 
de 1991. Sin embargo, los paises estin libres die 
reglamentar el derecho del agricultor de Usar su 
propia semilla En el articulo 15 de UPOV, 
(1991) enel numeral 2,sedefinecomo "excepcitn 
factltatIvA" laexcepcin al derecho del obtentor; 
"cada parte contratante podri restringir el 
derecho del obtentor respecto de todas las 
variedades, dentro tde limites Va reserva tde la 
salvaguardia de los intereses legitimnos del 
obtentor, con el fin de permitira losagricultores 
utilizar a fines de reprodUcci(in o de multi
plicaciin en su propia explotacihn, el producto 
de lacosecha que hava obtenido por el cultivo, 
en su propia explotaci6n, de la variedad 
protegida o de una variedad cubierta por el 
articulo..." 
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En el artfculo 14 que trata sobre "Alcance del 
Derecho del Obtentor" se establece en el nu-
meral 1, que "se requeriri la autorizaci6n del 
obtentorpara la utilizaci6nde losactossiguientes 
realizados respectodel material de reprod ucci6n 
o de multiplicaci6n de la variedad protegida: i) 
laproducci6nolareproducci6n(multiplicaci6n), 
ii) la preparaci6n a los fines de la reproducci6n 
o de la multiplicaci6n". En el numeral 2,"Actos 
respectodel productode la cosecha", se establece 
que se requeriri la autorizaci6n del obtentor 
para los actos realizados respecto del producto 
de la cosecha, incluidas plantas enteras o parte 
de plantas, obtenid o por utilizac in no 
autorizada del material de reproducci6n o de 
multiplicaci6ndela variedad protegida,a menos 
que el obtentor hava podido ejercer 
raizio iablemente su derecho en relaci6n con dicho 
material de reproducci6n ode mUltiphcacin. 

Hasta hace poco tiempo lo.. paises adheridos a 
UPOV eran relativamente pocos y casi todos 
elloseuropeos Actualmenteesti abiertoa todos 
los paises. En el tratado de libre comercio de 
Norte Am~rica (NAFTA) exihte tin acuerdo en 
donde los paise, signatarios aceptan la 
convenci6n de UI'OV, aunique delan tarnbiton 
abierta la posibilidad de proteger la,,obtenciones 
vegetales con patentes Tklavia no hay pases 
endesarrolloadherido a la crovenci6n, pero en 
Latilnoal110ica existe una fttitie tendencia a 
aceptarlia Converici6 tide IL7 Chile, Argentina 
y Uruguay tienen prt1yecttOLie It%pa ra adheri rse 
a UPOV, Brasil tiene tin privecto para proteger 
lasobtenciones vegetalesba" termunosimilares 
a U'OV. 

REGIMEN COMUN SOBRE 
PROTECCION A LOS DERECHIOS 
DE LOS OBTENTORES 

El objetivo del Rgimen Comun ([)eci,'n 345 
del Acuerdo tie Cartagena) es "rec,,nocer v 
gara ntizar tin derecho al o1-tentor dhtntievas 
variedades vegetales nediante el otorgarniento 
de tin titulo de proteccitn' 

A C.ont In1,icu1 se tratarin ,61,, lo, aspects 

tcnicos del Kgimren Corn tin, coilceptoS pie se 
encuentran tan bl'n en la Convencion Lie LI'OV 

Enelcapittilocorresptorndienteal reconocimiento 
de los derechos del obtentor, se establece que los 

paises miembros otorgaran derechos de obtentor 
a las personas que havan creado mediante la 
aplicaci6ndeconocimientoscientificos, variedades 
vegetales nuevas, distinguibles, homog6neas y 
estables. Para ser inscritas en ei Registro NacionaI 
de Variedades Vegetales Protegidas, que debe 
crearse en cada pafs, las variedades deberAn 
cumplir con las cuatro condiciones y presentar 
una denominacidn generica adecuada. 

Una variedad serJi considerada nueva cuando el 
materialdereproducci~in no hubiesesido vendido 
o entregado de otra manera licita a terceros para 
fines de explotaci6n comercial. La legislaciin 
debe precisar las causas que producen la prdida 
de la novedad, asi coo las circunstancias en 
donde la novedad no se pierde. 

Una variedad seconsidera distinta si sedistingue 
claramente de otra variedad conocida. En cada 
pais se deber.in definir los criterios tOcnico de 
distinguibilidad, asi conni la cantidad minimna tie 
caracteres quedeben variar pa ra poder considerar 
que una variedad difiere de otra 

Una variedad se consden homog&nea st es 
su fic en temente uniforme en stir, caractere, 
esenciales, o sea aquellos qie la hacen distinta 
Para definir la hornogeneidad se debe tener en 
cuenta las variaciones norm alesde esos caracteres 
esellchlvs 

Una ariedad seconsidera estable sl suscaracteres 
esencialesse mantienen mahIteradosdegeneraci'hn 
en generacin, v al final de cada ciclo de 
reprkiuccihn. 

El empleador podri ceder parte te los beneficios 
economicos a los empleados obtentores, N1icon ei 
objeto de estimular la actividad de invevtigaciwn 
las tenc ones ocurren bajo relacitil laboral 

El) el ca pitulo cirrepondiente a las obligaclones 
vderecho,,tel obento r, .'estable:eqieIa solcitti 
de proteccilin di Uina variedad detallari ,is 
contdiciones t' novedad, Li ti ngulUldllad, 

honltogeneldad V e,tabildad asi in ismo la 
'.1hCitutl debe ir acorpamlada de uina rinuestra 
viva tie Ia variedAd. 

El ttrmini d iUracion de proteccion de tna 
variedad sver,i ie 20 a 25 aiio, para vide,,, ,irbolvs 
frutales v',irbiles forestales,y Lie ISa 20afios para 
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las dem,1s especies. El titular de la variedad 
inscrita en el registro tendri la obligaci6n de 
mantenerla durante toda la vigencia del derecho 
del obtentor. 

Laconcesi6ndeunderechodeobtentor confierea 
su titular el derecho de impedir que sin su 
consentimiento, terceros produzcan o propaguen 
con fines de reproducci6n, vendan, exporten o 
importen el material protegido. 

Elregimencomdn tambi~nconsagra la "excepci6n 
del mejorador", o sea la concesi6n del titulo de
protecci6n no impide que personas distintas al 
obtentor puedan utilizar la variedad para la 
obtenci6n de una nueva, siempre que la original 
no sea utilizada en forma permanente para
producir la nueva variedad. 

Tambi6n se consagra el "privilegio del agricultor" 
o sea el derecho de los agricultores de usar su 
propia semilla. Sin embargo, se exceptta de este 
derecho la utilizaci6n comercial del material de 
multiplicaci6n, reproducci6n o propagaci6n,
incluvendoplantasenterasysus partes, deespecies 
fruticolas, omamentales y forestales. 

El r6gimen comtin incluye tambi6n un "R6gimen 
delicencias"enelqueseestablecequeel titularde 
un derecho de obtentor podrJi conceder licencias 
para la explotacidn de la variedad. 

En los casos excepcionales de seguridad nacional 
ode inter6s piblico, los gobiemos podrindeclarar 
de libre disponibilidad una variedad protegida, 

con el objeto de asegurar una adecuada 

disponibilidad. 


El r6gimen considera tambiLn las causas de 

nulidad y cancelaci6n. El derecho de obtentor se 

podri cancelar en cuanto se compruebe que ya no 

cumple las condiciones de homogeneidad v 

estabilidad; cuando el obtentor no presente Ia 

informaci6n necesaria 
 para controlar el 
mantenimiento de la variedad; y cuando al haber 
sido rechazada la denominaci.in de la variedad, el 
obtentor no proponga, dentro del plazo 
establecido, otra denominacion adecuada. 

AMPLIANDO EL CONCEPTO DE 
PROPIEDAD 

Debemos repasar el concepto de propiedad si 
queremos que la legislaci6n sea equitativa en el 

reparto de los beneficios. Se debe considerar el 
rol innovador de las comunidades ind/genas y 
agricultores porque en general la legislaci6n
sobre propiedad considera s6lo los casos de 
innovaciones formales realizadas por
investigadores o instituciones ptblicas y
compaifiasprivadas Elconceptodeinnovaci6n 
informal y el conocimiento indigena aparece en 
varios documentos de gran trascendencia como 
Ia Agenda 21, o la Convenci6n de Diversidad 
Biol6gica, pero la aplicaci6n del concepto no 
seri nada ficil. 

La ley deberia asegurar un mayor equilibrio de 
beneficios para que las comunidades y
agricultoresquecconservanyutilizanlos recursos 
genkticosseanlosprincipalesbeneficiariosdesu 
explotaci6n y desarrollo. En las reuniones del 
ICCBD (ComitO intergubemamental para la
aplicaci6n de la Convenci6n de la Diversidad 
Biol6gica), fue uninime el reconocimiento a los 
derechos de los pueblos indigenas, asi como el 
convencimientoque la adopci6ndealguna forma 
de protecci6n varietal puede constituir la base 
para Ia distribuci6n equitativa de los beneficios. 

Hay dos estrategias para reconocer el rolinnovador y conservador de las comunidades 
indigenas y agricultores. La primera es 
implementando los "derechos del agricultor",
iniciativa de ]a Comisi6n de Recursos 
Fitogen6ticos de la FAO. Segtn ese concepto, los 
paises que mis se han beneficiado de los recursos 
gen6ticos de los paises mas diversos, deberian 
crear un fondo que se utilice para financiar ]a

conservaci6n y utilizaci6n sostenible de los
 
recursosgendticos en los paises pbres y diver-sos.
 

La segunda estrategia es caracterizando los 
recursos geneticos a unnivel tal que nadie pueda
aprovecharse de ellos sin el conoci miento de los 
verdaderos propietaros La caracterizaci6n 
morfol6gica y descripci6n del germoplasma no 
es suficiente. Es necesario genotipificar con 
marcadores molecuLares para identificar 
variedades protegildas. Sin embargo,
actuanlientes(h'loesposibleprotegervariedades 
con marcadores moleculares si ellas son 
homogeneas. El desarrollo de las tkcnicas para
proteger variedades con genotipificaci6n tiene 
toavia problemas insolubles, especialmente si 
se pretendea plicarlas pa ra proteger razasnativas 
o variedades heterogineas. 
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La nivelaci6n tecnol6gica es absolutamente in-
dispensable para el xitodel sistema. Nivelaci6n 
tecnol6gica no significa copiar sofisticaciones 
tecnol6gicas modernas como algunos m6todos 
biotecnol6gicosqueesLin reci~n enetapa experi
mental. Secitanalgunos objetivos quedeberfan 
tener una cruzada de nivelaci6n tecnol6gica en 
el pais. 

1.- Estudiar la fauna y flora, no s6lo desde el 
punto de vista descriptivo, sino en sus 
interacciones con el medio ambiente. 

2.- Clasificar la biodiversidad tanto 
interespecifica como intraespecifica. 

3.- Analizar la diversidad gen tica de lasespecies
importantes en sus aspectos morfol6gicos, 
citol6gicos, citogenOticos y moleculares. 

4.- Eliminarladegradaci6necol6gicalaerosi6n 
gen~tica y la ptrdida de la biodiversidad. 

5.- Tecnificar los cultivos y crianzas sin causar 
erosi6n gen6tica, degradaci6n ambiental ni 
aumentos en los costos de producci6n. 

6.- Aumentar la productividad de los cultivos y 
crianzas de las regiones agricolas tradicionales, 
respetando las culturas locales. 

7.- Probar la adaptaci6n de cultivos y crianzas 
econ6micamente importantes en todas las Areas 
agroecol6gicas para explotar la riqueza ecol6gica
quecaracteriza a las regiones muvdiversas. 

8.- Analizar la calidad bromatol6gica, 

nutricional, medicinal 
 y como insumo 
agroindustrial de lasespecies nativas del Pais 

9.- Analizar 1a integraci6n bioltgica-ecol6gica-
cultural de los diferentes ecosistemas 

10.- Usar las tkcnicas de marcadores molecula res 
para genotipificar los recursos genticos confines de protec~ci6n varietal. 

Mientras el pais se nivela tecnol6gicamente se 
pueden emplear ciertos mecanismos para que 
los beneficios recaigan directamente en las 
comunidades nativas, como el de las reservas 
extractivasque seestaSn experimentando en Brasil 
y otros paises. Li idea es que s6lo los nativos 
extraen productos forestales, medicinales o 
alimenticios,Vvenden;losempresariosnoentran 
al bosqueconIlo que seasegura que lIaextracci6n 

se haga con mtStodos usados por los indfgenas que 
se supone son mis conservativos de la 
biodiversidad, y que los beneficios recaigan
directamente en las comunidades nativas. 

HACIA UNA LEGISLACION NACIONAL 

La legislaci6n nacional deber6: 

- Contribuir a reducir la degradaci6n ecol6gica 
y la erosi6n gen6tica. 

Asegurar un mayor equilibrio de beneficios 
econ6micos entre las comunidades donde los 
recursos genkticos son parte importante de sus 
sistemas de producci6n y los usuarios. 

- Asegurar el intercambio seguro de 
germoplasma y su informaci6n. 

- Fomentar la participaci6n de instituciones Y 
cientificos de parses desarrollados en la 
conservaci6n, estudio y utilizaci6n de 
germoplasma vegetal. 

- Asegurar que la recolecci6n v transferencia de 
germoplasma se Ileve a cabo con el mlximo 
beneficio para el pais, yen un ma rcodecolaboraci6n 
tecnol6gica. 

- Asegurar que la recolecci6n de germoplasma
pororganizacionesy cientificosextranjeroscumpla 
con ls regulaciones, eyes y costumbres del Pais. 

Invertir en programas de mejoramiento 
gen~tico para ampliar la base gen6tica de loscultivares mejorados. 

- Declarar prioritarias y apovar a las 

universidadesycentrnssuperioresdecapacitaci6n, 
cuyos fines principales sean la capacitaci6n e 
investigaci6n en 6reas relacionadas a los recursos 
genOticos vegetales 

Crear mecanismos de financianiiento queaseguren un desarrollo sostenido y continuo de las 
actividades de conservaci6n, estudIo Vutilizaci6n 
de los recursos gen ticos vegetales 

ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACION 

Para iniplernentarIalegis!.ici6n sobre ProteccionyV 
Fomento de los Recur os Geneticos es necesario 
una organizaci6n apropiada, financiaci6n y 
nivelaci6n tecnol6gica. 
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Hayqueconsiderarunaorganizaci6nque incluya
a todos los sectores involucrados. Deberfa ser un
consejo nacional con autonomia economica v
administrativa. La organizaci6n debe incluir a 
todas las personas, instituciones que trabajan con
los recursos gen~ticos del pais; o sea debe trabajar 
en forma desistema, agrupandoa los interesados 
en ireas comunes. 

El sistema debe tenercomo funciones, norn -rlas
actividades de colecci6n, conservaci6n, 
caracterizaci6n, utilizaci6n e intercambio de los 
recursos gencticos animales v vegetales del pais;
debepropiciar laintegraci6nde losagricultoresV 
comunidades campesinas e indigenas al sistemra,identificar personas e inst:tuciones id6neas para
responsabilizarsepor laconservaci6n ycanalizar
hacia ellos lacooperaci6n internacional; cautelar 
losderechossoberanosdel pais sobresos recursos 
gen~ticos; fomentar el uso de los recursos
gen~ticos en el pais; elaborar reglamentos sobre 
acceso, exploracion, conservaci n, interca nbio 'v 
prmtecci6nde los reco rsvs geneticos. Debeademni,asesorar tkcnicamente al pais para cumplir los
compromisos a los que el pais se ha obligado en 
laConvencion de la Diversidad Biolhgica, asi 
como usar los mecanismos de ]aConvencion 
para accederal apoyo internacional para curnphir 
con esos compromisos 

La Convencitn sobre DiversIdad Biologica
firm6 en Rio dlirante 

liee 
]a Confereciica ie las., bot,in,:asa V zo ologl.,i, V, rea li/ad) porNaciones UniLdas sobre Mclio Ambient,, v pa ra taDesarnillo, en 

onolrni 15aIicoM leq e0po110n un cod Igojunio Le 1992, enitr6 en vigor o i lamuestra de maneri quie, 1aLInicadiciembre referenciade 1993 Tiene como objetvos h 
conservacion de ]idliversidad biologica, ha 
utilizaci6n sostenible de sus componentes v a
participaci6n justa v equlitativa en los [eneficios 
que se deriven de lautilizaci6n de los recursos 
genOticos, mediante, entre otras cosas, un acceso 
adecuado a estos recursos v una transferenciaapropiada de las tknologias pertinentes, theindo 
en cuenta todos los derechlos sobre esos recurs1i 
y a esas tecnologia,, comoasi mediante unafinanciaci6n adecLIidI 

Los articulos 15 al 19 se relicionan con el acceso 
a los rectirsos geneticos N,a Ia transferencia detecnolog/a, el intercanibio Le informaci6n, Ia 
cooperacitn tOcnica Vcientifica, elm.ineo de ]a
biotecnologia, y ladistr buci(mn Le beneficios 

L convencitIn abre laposibilidad de consegiir 
un s6lilo apoyo Fara laconservacin, uso 

sostenible de labiodiversidad y de negociar los 
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recursos genticos por latecnologfa necesaria 
para el desarrollo. El pais debe estar preparado 
para ello. Por lo pronto ya se cre6 laComisi6n 
Nacional de Diversidad Biol6gica, y laprimera
"Conferencia de las pa rtes", en la que elpals debe 
pa rticipa r como uno de los firmantes, se realiza rni 
en Nassau, Bahamas en Noviembre de este an-o. 

Uno de los temas que tendr,i que discutir laConferencia de las partes son los mecantsmos de
interrelacion entre los estados, para quenlos paises
pobres y diversos puedan acceder a latecnologia 
v 
apoyo financiero de paises desarrollados que

firmaron laConvenci6n.
 

La mejor manera de financiar laconservacicin es
 
asoci,indola con 
 lautilizacin La utilizaci6n
 
puede ser directa en el caso de plantas forestales
 
o medicinales;o ind recta utilizando ladiversidad
 
como recurso para niLejorarlasespeciescultivacias,

generando vari edades mejoradas o razas
 
soperiores.
 

Otra forma de tinanciar eluso sostenible de Ia
biodiversidad es a traves de concesione,, Un
ejemploesel contra toestabilecido entree lntl tuto 
de Biodiversidad d.71Co',ta Ric., (INBO), que es 
una ONG, v lacompfia farmacitica Merck. 
Esa compai ua ha pagado rn,isde on mllon de 
dolares por 10.(X') niutra,s e\tra idas de Unaregio(ndcltosta Rica El I oeitrco Lie lo fut',,tras 

qie tiene laNlerckvselc6d go Si ilamLitestritiene 
agin valor, Merck recompensa a INBIO conui 
beneficio cuVo 5)', eudolado dLirectanente al
Ministeriode Rectir,,k.N i .... EniergiayMinis 
para ser uiiliilado en ]Iconservaci1in de 1.L 
biodiversidad en Costa RIca 

En el lerd se han produclo c i;is similare, 
a unquie con algLnaS var ntes Una cornpaal-a
farnac&ti tica 'Shaman Pharnlaceutica " ha
fundado uaLil
organi/lac.,n denmllnada I-leal-
Iig Forest Con'ervanc.. ,ara laproteccion it lablodiversiclad v p 'roteccionIde conIOCiin enti
 
lni(igena 
 El1ls han hlech tii convenlo con elConsejo Agiiaruna v liuamiib isa Muchas dLe !,as 
muestras colectadas ban sMo ciniLderada, cimo 
prom isorias para usos rinedlinalvs 

Hay Lilia serie Lie ideas que se est,in
experi enlitanidiOen varic 1s paiise:cono. ampuestos
anabientales, pago por servicios ambientales, 



cobros por lacapacidad del pais de absorber Pert lautilizaci6ndeesemecanismohaieducidola 
CO, etc. Por ejemplo se ha estimado que el deuda en s6lo 5 millones.
 
servicio de almacenar CO, de una hectirea del
 
bosque tropical de Malasia tiene 
un valor de Una ripida hivelaci6n teLnoldgica que debe 
3,(XX) d6lares. movilizar a todas las instituciones del sistema de 

ciencia y tecnolwgia del pais,es laLinica garantia deOtro mecanismo es laconversi6n de ladeuda que 1.1biodiversidad ser,i utilizada en forma 
externa en una obligaci6n del pais para un sostenible. Para lograrlo elpais debe utilizar todas 
programa de protecci6n a Iabiod iversidad. Los sus posibilidades, sobre todo las qtu, se originan Liecompromisos v lafinanciaci6n toman varias su extraordinaria pero a.,n subutilizada 
formas. Hay muy pocos cas(,s conocidos; en el biodiversidad. 
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COMENTARIO A LA CONFERENCIA 

Los "Derechos de Propiedad Intelectualr en la 
agricultura y la industria, constituyen uno de los 
aspectos mis relevantes para las discusiones sobre 
las relaciones comerciales internas e 
intemacionales de los paises en desarrollo y
desarrollados, raz6n por lo que felicitar ,oa Io' 
organizadores de este Seminario-Taller por la 
inclusi6n de este asunto en sU prograrm, ion 

Se trata de un tema dificil porque esti incluido 
dentrode una estrategia mediante la cualse busca 
la utilizaci6n de los recursos biolhgicosdel planeta 
con el empleo de tecnologi, de punta, con la 
visi6n de obtener productos y procesos
biotecnol6gicos que a su vez serian protegido, 
por derechos Lie propiedad intelectal fuertes 
(patentes, por ejemplo) en el sen tido de ctnq uista r 
me;c.,dos de gran magnitud. Para Ia plena 
implementoci6n de Ia estrategii mencionada, 
resulta de fundamental importancla obtener el 
accesoa los recursosbiol6gicos, maVoritariamente 
de origen en los paises en desarrollo, Io mismo 
que a las tecnologias de punta desarrolladas en 
gran parte por los parses del primer mundo. 

Enesta corta intervenci6n intentar~con plernenta r,
enlamedidadeloposible, los puntos yadestacados 
por el autor y conferencista principil Lie esta 
materia. 

Marcio de Miranda Santos* 

En miscomentarnos, megustiria hacerreferencia 
a los distintos mecanismos existentes para la
concesi6n de derechos de propiedad nltelectuaLI 
para obtenciones de interes conercial para la 
idutria v I, agriculturi. Basicarentt, estos 
niecanismos se resumen en dos grandes grupos 
a saber: 

1.- Los asi Ilamados "Derechos del Mejorador"en la linea de derecho de autor, por medio del 
col as personas fisicas yjuridicas reivindicanel 
pago de -Royal ties" sobre la conercializaci6n dle 
semillas, y 

2 - La conce,i(V'n de patentes, por mediode las 
que los Estados conceden monopolios de
mercadoal inventor, porun perfodiodeterminado 
de tiemiloa camio del cormpleto develamoiento 
de Ia nvencion 

En el primer caso, so observa tna tendencia de 
los paises a adherirse a la "Unin Internacional 
para la Protecci6n de Obtenciones Vegetales-
UPOV", con sede en Ginebra, Suiza E-i este 
caso, hlos Estacos someten su legislacitn de 
propiedad intelectua , aplicada a las obtenciones 
vegetales, a la Secretaria Lie la UPOV, la quo
Jo/ga, val seraceptada comoconforme, confiere 
a los paises el "status" de pais miembro de 1aUnidn. Los paises pueden optar por adherirse 
tantoa la versidn tie 1978 (plazo final se cierra en 

so ° JefeC neral, EMBRAPA/CENARGEN. Ing. Agr6nomu, MS, PhD. 



diciembre de 1995) o a lade 1991 de esta Pedidsdepatentesparaprocesosbiotecnol 
6 gicoscofvenci6n. 

de gran cobertura (m~todos de transformaci6n deEn nuestro entendimiento, ]a aprobaci6n de la planta s, principalmente), conel peligro de impedirlacontinuidlad y avanceIlamada "LeydeCultivares", preferencialmente de ]a investigaci6n en 
en laIfnea de UPOV en su versi6n de1978, es una 

varios laboratorios, ha provocado polcmica
necesidad intensa, involucrando a lacomunidad cientffica,que los paises amaz6nicos deberzinenfrentar en forma soberana. 

empresasde producci6n desemillas yoficinas deActualmente, 26 patentesymrcusdeisEstadosUnidos.paises son miembros, entre los que puede Aigunasser patentes encitado el esta drea,Uruguay (recientemente admitido). 
ya concedidas en EstadosUnidos, deberin ser canceladas en breve.Colombia solicit6 el 4 de abril de este atro Ia
conformidad de su legislaci6n nacional ante la 
 Otro aspecto
UI'OV-1978, pa:;(oquedeber,iprontoserseguido que debe necesariamente serdiscutido, se refiere apor I- Argentina y el Brasil. latendencia observada depa tentamientode microorganismos (deterrninadoporel GAIT) y de secuencias genticas, sin que los

En el segundo caso, los paises preparan paises amaz/nicos o cualquier otro, tuvieran la
legislaciones de patentes, prncipalmente paraproductos y procesos de inters industrial,acuerdo con oportunidad de discutir, preparar e implementarlos dispositivos de laConvencin legislaciones nacionalesde Paris (1983) y normativas discutidas soberanas que'ir iode Ia "World Intellectual lProperty Orga.en el reglamentenlafo'rmadeaccesoalosproductosdeIa diversidad biol~gica autdctona. A pesardequenbiatio l "WordIntaemetual aerOs-nization - las legislacionesintemacionales en general,WIPO", alemis de acuerdos
sobre mercado intemacional, patentabilidad de seres vivos en 
excluyen la 

romo 6stosseencuentrrienianaturaletatratindosedelaforma comoel General Agreement for Tariffs and descubrimientos, esa partirdeesta materia primaTrade - GAT". 
que los productos biotecnol6gicos

El avance son 
del conocimiento en el ,irea de desarrolladosbiotecnologia y laapertura de las economias de 

sin que los paises de origen sean
los paises, Ilev5 beneficiados de forma alguna, con las gananciasa que recientemente fuesen economicas restultantesdelaexplotaci6ncomerciaIrevisadas las legislaciones de propiedad de los productos patentados.intelectual eprincipalmentelamayor parte de las naciones,con el objetivo de adecuar las Adicionalnente,legislaciones de patentes, el sistema de patentes en estai fin de contemplar
invenciones en el irea de ingenieria gentstica, 

irea, cuando es mal formulado, puede
productos farniacOutIcos comprometer el flujo de germoplasma para finesv alimentos. cienti.ficos., lo que podrfa traer consecuencias
 
Enloqueserefierea lasleg slacionesdepatentes, negativas imprevisibles para ]a producci6n
al imentos, de es importante resaltar que 1.s mismas pasan por 

fibras y otros productos bsicos
utilizados por lasociedadun proceso

caso dificil y poI1mi::o de adaptaci6n alde los productos y procesos bio6gicos,pues Li cuestidn deiano fueron inicialmente concebidas para 
propiedad intelectual Jplicada a
 

seres vivos, sino para obj:,tos inanimados. Lis 
los seres viVOs, presenta ain problemas de orden
etlco, moraly religiosoquetiendenadificultarsuprincipales dificultades de orden tkcnico entendimier-tovcon,;ecuenteaceptaciinp(,parteobservadas, se refieren a laimposibilidad de dedescribir plenamente los Estados democriticos dondea los organismos vivos a estaslegislaciones vienen siendo discutidas.
serpaitenitados(cibst~iculoque sepretentde supera r
con el sistema de dep6stos),ladistinci6n entre
lo queseconsidera descubrimiento 
Para concluir, esde fundamental importancia que
e invenci6n en el irea biolJgica (el concepto de no obviedad 
los paises amaz6nicos se mantengan bieninformadosesdiffcildeseraplicadoei,;icitude.dep sobre las principales tendencias enesta ,-rea;Y que se cr,para produ:tos y procesos biotecnol6gicos)es la 

n espacios y oportunidades 
enorme a nivel regional ydificultad observada en limitar, en el 

nacional (Parlamento
Amaz6nico, TratadodeCooperacinAmaz6nica,texto de laley, el cubrimiento o alcance de los (,trs)paradiscutiryarmonizarlegislacionesscbrepedidos de patentes para procesos propiedad intelectual.

biotecnol6gicos. 
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PERSPECTIVAS DE LA INTEGRACION DE SISTEMAS
 

AGROSILVOPASTORILES
 

INTRODUCCION 

La creciente toma deconciencia a nivel regional,
nacional y mundial sobre ]a problem~itica de los 
recursos naturales amaz6nicos (RNA) ha 
generado reacci6n en el ambiente cientffico. El 
producto principal de esta reacci6n ha sido labisqu'eda de prY,'tipos de sistemas de uso de hi 
tierra que contribuyan a ie siguiente: 

Recuperaci6n de Areas intervenidas. 
Productividad sostenida. 
Retardo o detenci6n de la deforestacien. 
Crecimiento economico. 
Alivio de la pobreza. 

Entre los sistemas de uso de la tierra que han 
sido aproximados por los investigadores, los 
sistemas integradoscomponente forestal con la intervenci6n de un(aqui Ilamadlos sistemas 

agrosihvopastorilesISASlJ)oc upan una posici6n
predomrinante. 

La pertineicia delos AS erntrelosseniasden t 
uso apropiados para Jeas intervenidas en a 
amaonia parece estar fund.amentada n dos 
hi ptesi 

L necesidad de sistemas integrados, ya sea 
en el espacio o en el tiempo, para .'ograr 
productividad sostenida v para negociar
lirnitacionesde mecanizaci6n, yaltocostode 
insumos y capital. 

El beneficio tie la inclui6n de coir ponentes 
arboreos, los cuales deben proporcionar 
uigzesos adicionales y beneficiar Lis propi
dades quimucas y fisicas del suelo, ademi, 
de proveer una aproximaci6n a la arquitec-
tura del ecosistema original. 

Numerosas ilstituciones de iunlestigaci6n enPeril, corno el Instituto Veterinario de 
Investigacines Tropicales v de Altura (IVITA),
la Fundaci6n para el Desarrollo del Agro
(FUNDEAGRO), el Instatuto Nacional de 
Investigaci6n Agraria (INIA), y el Instituto de 

Alfredo Riesco* y Miguel Ara** 

Investigaci6n de la Amazonia Peruana (1IAP) han 
incorporado y estin estudiando los SASP como 
aproximaci6n a un uso adecuado de Areas 
intervenidas. 

Esel prcp6sitode este docurnento (i) exa minar las 
perspectivasde integraci6nen SASPa la luz de lasexperiencias prelim nares de estas instituciones y 
en tdrminos de oportunidad, disehio, ensamblaje,
adoptabilidad y entomo; (ii) determinaropciones 
de SASP para las condiciones agroccol6gicas y
socioecon6micas de la Amazonia en general v 
Ucayali en particular, y (iii) identificar polfticas
aprtpiadas para favorecer la recuperaci6nde ireas 
degradadas v consolidar la adopci6n de SASP 
sostenibles en la Amazonia peruana. 

En la discusi~in de las perspectivas para laa plicaci6n de los SASI', como sistemas apropiados 
de uso para la amazonfa, vale la pena considerara 
stos como una aproximaci6n a metas especificas 

antes que 0t1,, aproximaci6n de aplicabilidad
general, una respuesta a necesidades v 
oportunidades, tin Froducto especifico para un 
mercado particular. En la discusi6n de 
conveniencia, diseto, y ensa mbiaje de los SASI es 
importante considerar el tamar o v lascarncteristicas de la poblaci6n objetivo: la,, Areas
 
intrvenidas de la Amazonia.
 

PROBLEMATICA 

De 15 a 20%, uit ha Amazonia ha sido intervenida
(preferimos usar este t&mino en vez de 
"deforestada" ya queaproximadamente el SMl, del 
Area alguna vez desmontada se encuentra bajo
bosque secundario). Esta cifra es de alrededor de 
16%, para la Amazonia peruana.
Aproximadamente 13% del bosque ha .ido 
intervenido en Ucavali, aunque este porcentaje
puede alcanzar a 22 en las provincias de PadreAbad y Coronel Portillo (APODESA-
FUNDEAGRO, 1992). 

La vegetaci6ndelas reaintervenidasesvariable. 
En Ucayali, en la zona de influencia de la carretera 

* Lider Proyecto SAS, Miembro Coiniut Directivo - IVITA Econnniusta Agri-.ola, Ing. Zx tecnistj, MS. PhD.Invctigdor I'rincipal-FUNDEAGRO, Seoretario T(cnico Gob. Rvgional Ucaval, Ing Agr6nonw, MS., PhD. 8,1 



Pucallpa-Lima del km 0 al 128, el 32% estiConstituido 
naturales por areas degradadas (pasturasde baja productividad pasturas

-Y ,- g v ariable 
de empurme) (Riesco ti al., 1982). Con algunasvariaciones, estasproporcionesdebenserparecidas 
en otras areas de Ucayali y de la Amazonia,
reflejan la extensi6n del problema a resolher. 

y 

Aparte de su extensi6n, este escenario incluyeuna serie delimitacioneso problemassusceptibles
de ser manejados con la inclusi6n de(Cuadro 1). 

SASP 

Cuadrol.-Principales limitaciones de los 
sistemas predominates de uso de la tierra en 
ireas intervenidlas de ]a Amazonfa. 

Fisico - biol6gicos 

OUso ineficiente del irea (suelo, luz, agua,
nutrientes), 

ODeterioro de la base de recursos (p~rdidasde agua, suelo, energral y nutrientes por
erosi6n, lixi viaci6n, vola tilizaciln; p~rd idade recursos gen~ticos y de bi d iversidad) 

t rs I t' bnEcon6mico f c e t dendso 
- sociales losto rsoss 

OTendencia decreciente del retomo de Iamano 

de obra. 
I r 

eAlto riesgo en producci6n y mercado. 

Slnestabilidad espacial del agricudor, migra
oones intraregionales) 

SBaja rentabilidad relativa ala producci6ndecultivos ilacitos. 0~~~~~ ~ Alt~f o 

Limiaciones fsico-biol6gicas 

Los elementos fisico-biol6gicos de estaproblemitica est~in relacionados al uso ineficiente
del ,Area y al deterioro de 
 Ia base de recursos.
Sistemas de uso como plantaciones
agmindustrialeseiniciativasdereforestacindejan 

una gran proporcicIn del irea sin usar durante elperiodo de establecimiento. Esta ineficiencia no 

solamenteesensentidohorizontalsinotlmbi~n 
vertical. Plantaciones de palma aceitera, porejemplo, durante los tres primeros ahos deestablecimiento sola mente interceptan l2%daela
radiaci~n solar (Figura 1). Durante elestablecimiento o renovaci6rn de pasturas en
Aireas degradadas casi siempre es necesario
invertir ell mecanizaci6nf y fertilizantes para 
corregir las propiedades fisicas v deficienciasnutricionales del sue!o. Elbajovig rde plantulas
y la lentitud del desai rollo inicial de Ia rnayorfade las especies forrajeras sugieren que estainversion inicial puede ser compartida con un 
cultivo de ciclo corto Yde alto valor econ6mico 
como por ejemplo arroz. 

Con ciertas excepciones, la mayor parte de lossistemas de uso de la tierra en Ucavali tienen Lincompfnente de deterioro de la base de recursos.Agricultura migratoria, el sisterna de uso
tradicional, tiene p~rdidas significativas de N ySd urante la qt~era. Los sistemasdle plantaciones 
sincobertura puedenperderNy K porliviaciuncuando 6stos son fertilizados. En determinadas
condiciones, tambi&5n los sistemas de pastu raspueden perder N por volatilizac vorn, N yKpor
lixiviaci6n, principalmentea partiryde depsitos

sorecude orina y heces. El et r il n cl s 

1 

cM- to10 

1 2 
M A 8isg 12 16dcc20eca 

4 8 12 16 20EDAD DE LA PALMA (arhos) 

Figura I.- Relici6n entre la radiacicn debajo
de un dose! de palma aceinera y j
edad. Pucaldpa. 
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Las pirdidas de suelo y nutrientes no son los 
tinicoscomponeritsdeldeterioro ambiental. La
destrucci6n de la estructura del suelo por
mecanizaci6n o pastoreo excesivo, o por
exposici6n prolongada reduce la capacidad de
infiltraci6n y en consecuencia disminuve la 
capacidaddealmacenamiento deagua del suelo. 
Este fen6meno es importante si consideramos 
que el agua subterrinea es la principal fuente de
los rfos durante la poca seca. 

El incremento de la temperatura del suelo porefecto de una mayor exposici6n en sistemas de 
usocon pocacoberturacomocultivoscontinuos, 
plantaciones en fase de establecimiento, o 
pasturas con excesivo uso, acelera la 
descomposici6n dela materia org,1nica yocasiona
cambiosen lad iversidad gendtica y funcional de 
]a microfauna del suelo. Al incrementarse la 
temperatura disminuve la microfauna epigeica
yaumentalaendogeica,con unadisminuc16nen 
la incorporaci6n de residuos foliares en el suelo 
y un aumento en la descomposici6n en los 
horizontes superficiales (Lavelle y Pashanasi, 
1989). 

A un nivelglobal, algunos delos sistemasdeuso 
predominantes, principalmentelosdeportebajo 
como cultivos y pasturas en ausencia de
leguminosas herbiceas o arb6reas, tienen un
mayoralbedo, es decir una menorcapacidad de
ret,.erenergia solar y calor, comparados con el
bosque original. Esto indica una reducida
capacidad dt. mediar la temperatura del aire a
nivel de ecosistema. 

Limitaciones socioecon6micas 

La eficiencia es Ln conjunto de variables querelacionan la cantidad o valor de productos o
beneficios obtenidos de una acci6n con la 

cantidad 
 oi valor de recursos empleados v 

consumidos en el proceso. El concepto asume Ia
existencia de cierta relaci6n 6ptima. 


La eficiencia en su acepci6n econ6mica es:Oi 
sujeta a juicios de valor. Los precios que
productos v factores alcanzarian en un mercado 
sindistorsionescorresponderia al valorde6stos 
Sin embargo, en casos comrn el de los recursos 
naturales amaz6nicos (RNA), el mercado no
resuelve el problema de valoracion, porque se 
trata de bienes ptblicos y existen externalidades 
dificiles de estimar. 

Noobstante, [a preocupaci6ncrecientedediversos 
sectores de la sociedad es un indicio claro de que
el valor econ6mico de los RNA ha venido
aumentando y mantiene una clara tendencia 
ascendente. Los indicios tambi~n sefalan que el
nivel de eficiencia econ6mica de los sistemas de 
uso actuales de estos recursos no es aceptado por 
una prooxrci6n importante de la sociedad; como 
tampoco lo es, la opci6n de conservaci6n total o
uso"cero"delos RNA. Seemplea mayorcantidad 
de RNA que lo socialmente 6 ptimo. 

La diferencia en ingresos entre regiones es un
factor clave de la migraci6n a favor de la regi6n
queofrecemejoresperspectivas. Esteeselcasode 
la Selvaenrelaci6na la Sierra yaalgunosestratos
de la Costa. La poblaci6n de la Regi6n Ucayali ha
crecido auna tasa de 5.3% anual entre 1981 y 1993 
(CONAPO, 1994). Sin embargo, los altos ingresos 
que obtiene un productor agricola representativo 
en los primeros aros de uso de la tierra (chacra
nueva) no sepueden mantener enel tiem podebido
aldeterioi-oenlafertilidaddelsue!o Esteproblema 
se toma mis agudo debido a que las necesidades 
familiares tipicamente van en aumento por
crecimiento de la unidad familiar (Figura 2). 

En el panel (a), se observa el caso de un sistemaagricola convencional para un productor
representativo en ! Regi6n Ucayali, con un irea
total de 15 ha en pose,i6n. Hacia el segundo ario
la fimilia Ilega a obtener un miximo retomo a su 
e.-?rzo, el cual se mantiene por unos 6 a 8 aros 
para estetamaitodeposesi.n. Luego,el retomoa 
la mano de obra empieza adecaer debido al corto 
perfodo de barbecho, mientras qucsimultineamente las necesidades bsicas de la 
familia han seguido en aumento 

Otro desarrollo significativo en este perfodo es el

incremento en el valor de las tierras mris cercanas
 
a ]a carreteras. 

La encrucijada entre menor retomo a la mano de 
obra en a actividad de cultivosanuales,aumentode las necesidades familiares y aumento en el
 
costo de oportunidad de la 
 tierra cercana a las
carreteras,estimulaj al productor agricola amigrar 
en bus;ca de mejores tierras, las que ahora seencuentranenzt)rasmeosaccesibles. Laactividad 
agricola en la nueva tierra suele ocurrir a costos
mis altos debido a la mayor distancia en relaci6n 
a la parcela inicial. 
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Una altemativa a Ia migraci'n es lainversi6n en 

pasturas yganaderia que se complementa con los 
cultivosanuales. El prodtuctoragr'colasecapitaliza 
en los primeros at'hos y siembra pasturas despu~s
de los cultivos (Figura 2b). Los ahorros de los 
primeros ar'ios permiten a Ia familia adquirir 

vaquillonas e iniciar Ia actividad ganadera. Estaintegracain estabiliza el retoro la manodeobra 
familiar por varios a 'ios. 

Una tercera posibilidades invertirdesde tenprano 
en plantacione de cultivos permanentes: cacao, 
pimienta, achioe, frutales, etc. La incorporai6n 
de plantaciones tiene un efecto similar al de la 
ganaderiaen cuantoaestabilizarlos ingresos del 
productor y atenuar su mnigracidn, 

Otra opci6n para el agricultores trabajar fuera del 
fundo: en otros fundos, en comercio, 

empleindose en laciudad. 

Relom 

16 

Los principales corn pnentes de riesgo 

econ6mi Co q ue en fren tan los prod ucto res 
agricolas en laregion Sons aquel que surge de Ia 
inestabilidad del mercado, los riesgos debido aariaciones climiticas v aquellos relativos a 
errores en Ia dotacirn de mforracithn 

Los productores agricmlas representativos 

dedican sus mayores esfue rtos a laproduccn 
de un cultivo por ciclo para clmercado Esta 
decisin los cooca en una situacion vu lnerable 
en relaion a los preciosyue alcaniar in estos 
productos al mloreltm de ia cosecha r otra 
parte, elexcesola faltadeIluviasen momentos 
claves del cultivo pueden causar daros 
sigificativos 

Se ha descrito en otro mmaento el costo social y 
ecoelgico que implica laproduccin de coca 
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para narc6ticos. En este sentido, desalentar laproducci6n de coca es un objetivo prioritario.
Una forma racional de hacerlo es mediante eldesarrollo de sistemas de producci6n, atractivos
al productor, que estimulen lasustituci6n de hproducci6n de coca. La sustituci6n de la
producci6n de coca serii mayor, cuanto mayor 

sea el retomo a lamano de obra y al capital de 

sistemas alternativos. 


DSETO 
Descrito elescenario, esnecesario toma ren Cuenta 
los conmponentes de esta problematica para
aproximamosaldise odeSASpconla capacidad
de negociarestas limitaciones. Un elemento fun-

damentaleneldiser-odeSASPapropiadosparae
 
ecosistema es ]a disponibilidad de germoplasma
adaptado. Afortunadamente, del esfuerzo deinvestigaci6nde institucioniescomolVITA, CiAT,
e INIA, disponemos de material adaptado para
los principales tipos de componentes: pasturas,
cultivos anuales, frutales nativos, especies
maderables, y plantaciones agroindustriales 
(Cuadro 2). 

El uso ineficiente del ,irea requiere del disefto deSS uapicplrlc~ nr u
 

SASP 	 cuya principal relaci6n entre suscomponentes sea el uso diferencial ocomplementario del recurso. En esta interacci6n
ls componentes explotan el suministro ambiental 

Cuadro 2 .-Principales especies disponibles en laamazonfa con potencial de componentes
de sistemas integrados.
 

ESPECIES 

SISTEMAS' 

Cultivos anuales 

Arroz 	 "Palmero" 
"C89A#62" C-P/A

Caup( Vaina blanca" 	 C-P/AC-P/A 

asturasI 

Gramineas CanacaCu p V i n ' b -P/A
Bra dhtaria decu b nsCnm 	 P/
C-P/AC-P/ABrachiariadictyoneura

Braciiariabrizantha 

Leg"uminosas 
C-P/A

Stylosanths uiaensis 
C-P/APL/CB

Centrosenaracrocarun,
Arachis pintoi C-P/A, PL/CB 

D t'srnd u, 7o a ihu i10 PL/CB 

Plantaciones 

Palm a acei era 	 L C 
Pijuayo (Bactris, asspat.,) para fruto 	 PL/CB

C-P/
CPL/CB
Guarani no 
ainu camu (Myrciaria dba) 	 C-/A

(Pauliiacubana) 
C-P/A

Castaia (Bertolh'tia excsa) 	 C-PL /CB
crinita)Cuazu,abolaina ( 	 C -P/ AC 

oreG ru n i na arbluma)s rct'a un) 	 C-P/ACapieronal na ( (Callycopht~ cpgiana)(ErythraAmasisa 

CPV 
Rifari (Miconia sp) 

Huala'a (Za thoylu nsp) 	 C PV 
T rnil o (C r n enf 	 C / A'd clh\' ca aeortnis) 

v vos. Guibn (.de pites=cercos 
, = pasuras, PL plantaciones, A iboles,CB =cobertuta, CI 'V 

SC= cultiv 
indica asiacin.

ndica secuencia; diagonal (/)m 
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en laexplotaci6n del recurso, un SASP en base a 
B. dictl,oneura/S. guianensis con 6rboles de 
bolaina parece ser lo mls indicado. 

El uso eficiente de laradiaci6n tambi~n puede
seraproximado por losSASP. Como se mencion6 
anteriormente, plantaciones de palma aceitera 
s6lo interceptan hasta el 12% de radiaci6n solar 
durantelostresprimerosariosdeestablecimiento, 
El 88% restante puede ser aprovechado por un 
cultivo durante los primeros dos afios, y una 
leguminosa decobertura al terceraio. Aun, ms 
alla del tercer aio es posible tener cobertura con
leguminosas tolerantes al sombreamiento (Vela
etal., 1991). 

En prograrnasde reforestaci6n por regeneraci6n 
artificial tambikn quedan 6reas subutilizadas 
dentrodel mismocampo. Estas ireas pueden ser 
aprovechadas durante los primeros cuatro aios 
con cultivos. 

En el disei o de SASP para tin uso rnls eficiente 
del rea, no olamente se debe tener en cuenta el uso diferencial en el espacio sino tambi~n el uso 
complementario del recurso. Ya mencionamos 
comoesposiblequeenSASPcuyos corn ponentes 
sean cultivos y pasturas el cultivo puede
aprovechar la inversi6n en mecanizaci6n y
fertilizantesquesehaceparaestablecerpasturas 
enireasdegradadas. Cuandosetrataderenovar 
pasturas mejoradas degradadas mediante la 
incorporaci6n de leguminosas hay que arar 

necesariamente. 
 Este intermedio puede ser 

aprovechado para sembrar un cultivo de corto 

ciclo vegetativo simultineamente con la 

leguminosa. Despusdelacosechadelcultivola 

pastura rebrota, tanto a partir de material 
vegetativo como a partir de las semillas 
acumuladas. Estos dos ejemplos son r~is bien 
un uso complementario de tipo oportunistico.
Un ejernplo de uso oportunistico de bastante 
difusi6n en nuestro medio es aprovechar la 
inversi6n en cercos convencionales para la 
siembra de postes vivos. El nivel de interacci6n 
entre lapastura y el 6rbol es minima en este 
sistema; el principal beneficio es el ahorro en 
remplazo de postes merced a laduraci6n 
indefinida de los postes vivos, y laeventual 
posibilidad de ingresos adicionales de la 
produccilndematerialiepn pagaci6nomadera 
es un atractivo econ6mico clave (Femindez-
Baca etal. 1993). Especies como arnasisa, rifari, 

hualaja y ubos (Spondias mombin) parecen tener las 
mejores posibilidades (IVITA-FUNDEAGRO, 
1994). 

El uso complementario de ]a energia y nutrientes 
acumulados por un sistema de monocultivo puede 
ser tornado en cuenta en el disehio de SASP. Un 
ejemplo cl,:sico es laagricultura migratoria que
hace uso de la materia orgTnica y nutrientes 
acumulados en el rebrote del bosque, con uno o 
dos cultivos. En sistemas de uso m6s tecnificados 
tambi~n existen paralelos. 

En planteles puros de leguminosas para
producci6n de semillas normalmente el 
rendimiento declina a partir de 4 6 5 afios. Lamateria orginica y el N acumulados durante este 
periodopueden ser usados por unoo dosciclosde 
cultivos anuales. Despu~s de 6sto, lo msprobable 
es que el plantel de leguminosas se renueve a 
partir de las semillas acumuladas. 

Reducci6n de p6rdidas de la base de recursos 

EldisefodeSASPcon uncaricterdesostenibilidad 
a travs del retardo o detenci6n del deterioro del 
recurso base debe reducir p~rdidas, estimular el 
reciclaje, y disminuir el proceso de alteraci6n. 
Para reducir lap6rdida de suelo y nutrientes por
erosi6n el diseho de SASP debe incluir 
componentes con capacidad de protecci6n del 
suelo En plantaciones agroindustriales o en 
reforestaci6n artificial a campo abierto, el uso de 
legurn inosas de cobertura es una buena opci6n. Si 
6stas pueden contribuir con un ingreso adicional 
mediante laproducci6n de semrillas o el pastoreo 
con animales menores el sistema se hace
 
doblemente atractivo.
 

La aproximaci6n a lareducc16n de pOrdidas de 
naturalezaverticalcomolixiviaci6ny volatilizaci6n 
requiere de un elernento de intercepci6n en el
diseho de los SASP. Componentes con 
enraizarniento profundo pueden interceptar

nutrientes Lxiviados 
 hacia horizontes del suelo 
rnis all.i del alcance de los componentes con 
enraizamiento menos profundo. Es posible
tambi~n tomar ventaja de laintercepci6n cuando 
las perdidas son por volatilizaci6n. El uso de 
componentes con diferente arquitectura de dosel 
puede reducir las prdidas de NH 4 por
volatilizaci6n (Denmead et al., 1976). 
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En conjunci6n con a disminuci6n de prdidas,
est el aumento en el reciclaje. Dos aspectosespecfficosdel reciclajedenutrientes inherentes alossistemasintegradosnierecentenerseencuenta 
durante el diseio de los SASP: ]a transferencia denutrientes y lasincronicidad. 

En los SASP los componentes de enraizamiento 
profundoo de arquitectura de planta ris alta, nosolarnente interceptan nutrientes que de otra 
manera se perderfan por lixiviaci6n yvolatilizmci6n,
sinoqueestosnutrientesson puestosa disposicitin
de los otros componentes de enraizanliento su-perficial o de porte meis bajo a trav~s de laacumulacin y descomposici6n de residuos 
foliares y radicuilares.
probable Este tipo de interacci6n esen SASP de pasturas con rboles o decuLivos con irboes. 

Cuando elsum inistro de nutrientes provenientes
de Ia descomposici6n de residuos foliares v
radiculares sea una fase importante en elreciclaje I
de nu'trientes, entonces, eldisenio de SASP cuvos
componentes 
 tengan residuos con diferentesvelocidades de desconiposici6n es una de las
mejores opciones. Las legurminosas huaba (/ni,spp.), Cabmus caiai y Codariocalx \'ryroidcs
componentes son 

arbdreos con cierto grado de
resistencia 
 a ladescomposicid6n Por otro lado,arnasisa es una legun inosa arboren CUVoS residuos 

tienen una 
 velocidad relativamente alitadesconposici6n (Szott,./al. 1991). LaaCu nl.lacido-1 

de 
deestosresiduoscotnflirininun aininc~O deenergiay nutrientes, complementado con compoitentes
de ms alta 'elocidad de descornposici6n sc lograuna suerte de sincronicidAd, un sumiimistro
sostenido de nutrientes a travs del tiempo ymenos expuesto a perdidas por %'olatili/ncid6
lix iviaciid1. o 

del suelo.La regeneraci6ndela estrUCtura
del suelo puede lograrse por 1,introducci6n decomponentes con gran capacidad deenrnizamiento ain en condiciones fisicas 
desfavorables del snelo. Legurniiiosas como S.guianeusis tienensuelos con la capacidaduna resistencia de enraitar en a li penetraci6n
suficiente como para impedir elcrecirniento
radicularde a mnayorfa de Ins plantas cultivndas 
(Ara v Ord6fiez, d1991).
La Continua uerte,

descomiposici~n v regeneraci(in de raices mejoralaestructura diel suelo, disminuyendo la
resistencia alaipenetraci(t radicuia rde losotros 
corponcntes y adniis mejorando
distribuci611 de taninio de poros dei silo. 

ia 

La regeneraci6n de las propiedades fisicas delsuelo ba jo SASP con conponentes de 
enraizarnento profundoparaila nt uestra un [,otencialrecuperaci(in dei ieasdegradadascuanido
selasintervienecon estos sistemas, pero ta nibi6n 
ses tran eiipote it 
niestran tin potencial para ilejora rla s relacionecs
hidricasdelsuelo A medidanquese regeiternaI
estructira del 
 Suelo se niejora su Capacidad parncaptar Y retener humedad contra perdidas por
escorrentia o percolaci6n. La capacidad dealmacenarninto 
Lie agua del su~elo es Ln factor11uv importante para el crecimiento de lavegetacin en Opoca sca v sobdre todo para ]areguiacidn de cicho hidroihgicoa nivel decienca. 

Importante en el disefio de SASP con Iasostenibilidad de labase de rec irsos en Mente,
es larelacion entre las caracteristicas del SASPd iseCiado ,ideforestaci(ii- Niientras ma 'or seaIa productividad (sobre ttxto en tirmin ,, deJirea), el valorde LIinversi6n, v Ialintensificaconi 
de lalabor agrfcola qUe induce este SASI', esprobable qLJc menor sea latasa de deforestacitin 

En relacidn a Ia acumulacidn de residuos, deben aIsoCiada preverse posibles efectos alelop.iticos cuando se Aspectos socioecon6micos del disefioest disefiando lacorn binacidn de corn poneivesSe ha reportado una inhibici6n del crecimientoradiculardeplaintulasdepijuavo Elanilisisex'out de las decisiones del prodtCtorv palma aceitera respecto a iiversonescuando &stas son en tecnologiasernbradas pnrecenen ,treas de D. totalmen be racionalestiral(lium ya estableido. Es posible que elalto Estas decisiones
respondencontenidode polifenolesen los resiLIuos foliares v 

a tin modelo explicativo simple detorna de decisioiesradiculares de esta leguminosa sea el responsable 
en el que los prodtictores 

de esta interaccitn (S.inchez y Ara, 
buscan maximizar las expectativas de ingresos1991) ietos, teniendo corno restricciones-

Otro aspecto a tener en cuenta en el diseho deSASP para reducir el deterioro 
Ia dotacJun de recursos del productor,Lie Ia base derecursos es elmejoramiento tie las propiedades 
lainfo; maciin disponible, 
1,parcepci6ndetna probabilidad dep rdida 
menor a cierto nivel critico. 
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Cuando los ingresos y costos se distribuyen enperfodos futuros, comoes el caso de los sistemas
ganaderos, forestales, decultivospermanentesy
agrosilvopastoriles, el productor descuenta
consienteoinconscientementelosingresosnetos 
futurosa una tasadedescuentoqueespersonal. 

Los sigUientes aspectos econ6micos deben 
tenerse en cuenta en el diseio de los SASP: 
1.- Larentabilidadesperadadeliaincorporacian 
de componentes nuevos debe ser mayora la tasa 
de descuentO personal que acepte el productordad un mifnimo de inforniaci6n t6cnca v demercado. Se ha encontrado que 1a adopci6n debrachiaria yvacas cruzadas con Holsteino BrownSwiss prodUcen una tasa interna de retornomarginalde23%(Riescoetal.1992). Dadoel altonivel de adopcidn de estas inovaciones, estacifra resUlta un buen patr, aie aproxinaciin

sobre la tasa de descue,,to personal deprodu ctores representativos de la regi6n. 

Un aspecto esencial en la rentabilidad esel tempode maduraci6n del proceso productivo Esnecesario buscar para el componente forestal,especies de maduracin ripida o intermedia
(por ejemplo, bolaina o castaiVo en lugar detomillo o cedro). 

2.- El diserodebecilira lgunos componentes
cuyas productos tengan unalto valorporunidad 
de volumen y presenten una demanda elistca. 
La pnimera caracteristica asegura un alto precioa nivel de fundo y bajos costos decomercializaci6n, evita Ia reduccain rpida del
preciacoma respuesta al aumento de la ofera v
permiteelcrecinitentodela actividadpr(odLuctlva 
.Los praductas transables del sistema deben
respomdera,ilas tendenciasdel mercadoencua ntio 
a preferencias, salud, convemen ia,etc. 

3.- Algunos productos del sistema deben estar 
en capacidad de ganar valor agregado, a travs
de la agroindustria. 
 El aumento de la oferta
regional de estos productos debe lograrextemalid.ades positivas o economias de escala 
en cuanto a los costos de comercializaci6n, 

4.- Es importante tener componentes cuvos 
producos tenganlacapacidaddeadquiricvalor
agregado. loarejemplo i sequiereincluirirboles
maderables 

s 
en un sistema silvopastoril seriaconveniente que el productor fuera capaz de 

vender madera aserrada y no solamente maderarolliza. Este mismo argu~mento puede aplicarse a)a inclusi6n de irboles frutales, los cuales debertener potencial agroindustrial. Se prefiere losproductos que enfrenten una demanda elistica,de manera quo el mercado absorva fMcilmente 
aumentos en la oferta sin bajar sustancialmente elprecio. 

5.-
de 

El diseflo debe contemplar la disponibilidadinsumos, teniendo en consideraci6n un
escenario sin distorsiones de mercado. 

6.- La informaciwin tticnica disponible debe sersuficiente para reducir la probabilidad de prdidade la inversi6n en innovaciones. La incertidumbre 
atenta contra la adopci6n por parte deprOductores, especialmente, 

los 
los praductores

pequefios y medi,mos. Se han diseilado opcionesde nianeja para la iayoria de los componentes
con patencial de integmcin -in embargo, atin sedesconoce el conlportanliento de varios de ellos 
cuando estan en sistenas integrados 

l'arotra parte, el riesgodepLrdidaseridisniinuido 
en la medida en queel sistena ofrezca flexibilidaldacapacidaddecambioa bajocostoen la mezcla deproductos. Estoim plicateneren invenltarioaraias 
especies en cada componente; por ejeniplo, en el 
caso de la asociaci6i forrajera, se tendria comaigranmfneas 1. decumbens y B. dycthoeura, V comolegumirosas, S g'uianensts D. wvalifoihum v C. 
macrocar/pum. 

7- En el contexto socioecon6mico tambin esimportante la reacci6n del productor al SASPprpl-iesto, es decir el potencial de adopci6ri
Cuando el sistema integrado propUesto est,i
supeditaid 
 a un componente con el cual l esfamiliar, la adopci(tn se facilita.

Afor n lamente podr am s ecir que en la
 

Amazonia en general, yen Ucayali en particular,no existe una tradici6n agr/cola arraigada. Esto ha
facilitado los mecanismos de extensi6n. 
 En estesentido la investigacin participativa en el diseioyensamblaje fisicode losSASPdeberia consolidar 
la adopci6n. 

Negociada la cuesti6ndeadoptabilidad, eldiseio 
de los SASP deberia generar la inclusion decomponentes de naturaleza semipermanente
permanente o

(pasturas, ,irboles maderables,
plantaciones agroindustriales). El impacto de 
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estoscomponentes es mayorcuando se intervienen 
sistemas de uso precario (cultivos anuales, por 
ejemplo). Este impacto no s6lo se refleja en la 
reducci6ndela tasa dedeforestaciin,sinotambi~n 
en laestabilizaci6n del agricultor, disminuyendo 
lamigraci6n a ,ireas urbanas. 

ENSAMBLAJE 

Un disefio apropiado, tomando en cuenta las 
consideracionesarribaexpuestaspuoedo srfialanios 
un SASP especifico para un escenario especifico. 
El ensamblaje, es decir Ia puesta en campo del
SASP propuesta, puede plantear problenlas
diferentes. En sistemas espaciales, lamav)r part 
delas veceselensamblijees problem,itico cuarudo 
las secuencias de est,ablecimiennto de lo s 
componentes sol excln'enteS 0 confl cti'.'a, 

El problema d! esa mnblaie puedeana ai/arse tbao 
dos circunstancias diferentes: 

- i.,}ioo se inciluven nULvos cornponente, ell 

ul ...hma predorninante va establecdo, v 
cu.a ido se ensa m bia el SASIP desde el niclo on 
una sola operaci'n 

Cuando elsistema pred' mnante es de natura le/a 
permanente el establecimento de otros 
componentes deberia disturbar en forma mini ma 
el componente original. En plantaciones frutales,
o agroindustriales la inclusi(in de cultivo. o 
leguminosasdecobertUraes relativanentesencilla 
durante los primeros ahios de Ia plantacion En 
etapas posteriores, cuando Ia plantacion ha 

cubierto una parte considerable del irea. las 

operaciones de movimento 
de tierras si Son 
necesarias, deberfan d isturbaren forma minima el 
sistema radicular de laplantaci6n 

Un caso particularmente probleiltico en Uca vai 
es lainclusion dei rholes en pastu ras pa ra obtter 
sistemas silvopastoriles Si bien elplantio de 
,rboles no disturba significa tiva miette liapatura, 
los vacunos pueden dafiarlos pr COnsulmo o pordailo fisico Las posibilidades de contrarrestar 
este dafio (barreras de protecc16n) son, por el 
momento, CoStOsas Es necesario seleccionir 
especies arb6reas de baja palatab~lida d v 
resistencia, almenosquese busqueel beneficio de 
,irboles forrajeros. Otra altematva seol trasplante 
tardio, es decir difenr el trasplante de los irboles 
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hasta que tengan un tamaio suficiente para 
soportar el eventual consurno o daifo fisico por 
los animales'. 

Cuandola inclusi(n de corn pnentesadicionales 
en sistemasestableci-los escorlplicada .vcostosa 
Se piede optar por instalar elsistema integrado
desde el nicio en una ola operaci6n. En 
integracion de arholeLs on pastLiras es posible
ui asecuenciadoensamblajeenelcualhos irboles 
son instalados junto con o antes de la pastura 
(Figuras 4 y 5) 

El oportuni-,mo puede jugpr tin rol importan11tt 
en eloa mblajo. Cundt interviniend 
bLsqo virgen o) purina vieja, es posible 
seleccionar las especies arbreas deseadas N,
 
protegerlas contra latumba yquema. 

Otra inanera do onsa nblar ,irbole con paxsturas 
e, echando, imano de liregeneraci'n na tural ell 
hos potreros Es ta rgeonercioll natunraI puede 
ser favoreciLa e imlC!Ltnwmiaenida durante la 
nstalacidn del sistenla en etipas poteriores.

Sin em ba rgo, Iacantidad, d 'ltriuc in csp, ay 
especies de arboles presente ,on \ariables que 
dependen en grani medida de a botinica y
potencial de rebroto de a gveetaci'rl original, v 
de li stiperivench al daMo por los alimales 
(IVITA-FUNDEAGRO,1()(3, 9-.1) 

Existe tambien lUigar para elofporttlismo ellel 
ensam blaje de SAS P ,ecuenciales Ya 

ncionarnos quoe'obleapro.,charalginas 
operaciiesde ronov.ci( Imomantenimlentopara
 
introducir otros conip nentes. Se puede
 
ensamblar Ln ,a rt L ci Cn 
Con CtIlt i vos
 
aprovechando las opt'racnimic do renovacin de
 
pasturas por moc.i/iacwn e introdUccion de
 
logtminosa5 
 1anibiitn v,p 'ible lain.stalackion 
de cercos d e[xste vivos,ap ro Iichando lo, gastos 
en renovactin V nilllotellinimln de cercos 
con'venciona le 

Es posible Ilegar a un nmo SASP a trav3s devarias secuencas de ensamblaje Eliestas 
circuns.tancias, elcosto nllairginal v a facilidad de 
Ia incorporaci(in de los conliponontes eS tona 
consideracioi im.xrtante en li seleccinlde la
 
secuencia de ensamblaje Como ;e mencion6 
anterinrmente, istos soil probablemente los 
factiores de adopcion mais importantes 

El Provecto Sistemas Amaz6nicos Sostenibles ha logrado recietemente evidencia de dafls no significativos a 
,rbolesde bolaina de 1.5 a2.0 m dealtira,duranteel pastoreo rotativo do on SASlcon lhtciuibtiisvS. ' sii. 
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Figura 4.- Diferentes secuencias de intervenci6n para el establecimiento de SASP a partirde purmas viejas. Bolaina (Guazunia crinita),Braquiaria (Brachiariadecumbens),
stylo (Stylosantesguianensis), arroz (CIATP5589). Pucallpa. 

OPCIONES DE LOS SISTEMAS 

AGROSILVOPASTORILES 
 PARA 
UCAYALI 


En funci6n de las caracteristicas del eosistema 
de Ucavali v de los sistemas de produccidn
exisientes, de ladis unibilidad de opciones de 
tecnologia vgermoplasma de los componentes,
ydela receptividad por partede los productores, 
los siguientes SASl~han sido identificados corno 
opciones de sistenas integrados para el 
ecosisterna Amaz6nico 

Sistemas Silvopastoriles 

Siendo laprod ucci6nanimal en base a pasturas 
una de las actividades agricolas rnis importantes 
en a Amazonia desde el punto de vista 
econnmico, no es raro que se havan intentado 
die-a r o hrnuilar SASI'que girenlalreledor de 
este cornponente Durante rnais de 25 afios 
instituciones LieInvestigaci6n corno IVITA, IN IA,yCIAT, han contribuidoahbacerdela procduccitni 
de came leche en base a paUras, uno (Ielos
sistemascdeusIo rn promisoriosde laAmazonfa 
meoiante lacontinua generaci6n de opciones de
germoplasma0 e.tableciniiento y manejo de 
pasturas, y manejoanimal. 

El beneficio de 1,inclusi6n5irboles en pasturas(2

grarinnea /legurninosa dealta productividad esti 
restringido a 1aoperatividad de los siguientes 
procesos (i)uso diferencial deagua vnutrientes, 
e intercepci6n y "bombeo" de nutrientes en
lixiviaci(n con la Consiguiente recuperaci6n para
elreciclaje, debidoal enral/arnientoniisprofundo 
de los ,rboles, (ii) provisi6n de residuos de 
di ferente cal idad que las pastu ra s,
complernentando elritmo de descornposici~n v 
liberaciin de nutrientes, ycontribuyendo ieesta 
manera a lasincronicidad (iii) regulaci(n de la 
oxidaci6n de la materia org.nica v de lanitrificaci;n, v estrmulo de lafauna epigeica por 
reducciRn de ]atemperatura del suelo debido alson breamiento; (iv) mejoramiento de las 
propiedades fisicascdel suelo debido a TInvigoroso 
v profundo diesarrollo radicular Lie los irboles;v
(v) retorrn, ec n(ni ico adicionaI ,orlacosecha de 
los arboles y por lainteracci6n positiva pastos
,irboles 

Este conjunto de posibles beneficios sugieren el 
ensanblajeleSASespacialescon alta proporcion
de initerfi.e entre suscomponentes. Basicamente 
estarianos hablando tie ,irboles en disposici6n
regular sobre pasturas. Por su propia
configuraci6n estos SASP presentan dos 
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Vegetaci6n 
intervenida 

Purina 

joven 

Secuencia de 
intervenci6n 

OSiembra de bolaina y
tonillo 

0 8 aios 

0 Rozo y quema 

0 Establecimiento de 
braquiaria/stylo con 
arroz 

0Siembra de stylo y
 
bolaina
 

0 3 argos 

0 Rozo y quema 
0 Establecimiento de 

braquiaria con arroz 

i (Control) 

0 8 ahos
 
0 Rozo y quema
 

Producto 

JPasturas+f6rbolesJ 

' 0 Estoblecimiento de - Paslurc~is 

broquiaria/stylo con 

Figura 5.- Diferentes secuencias de intervenci6n para el esLablecimiento de SASP a partirde purmas jovenes. Braquiania (Brachiariadecumbens), stylo (Stylosantes
guianensis), Bolaina (Guazuma crinita), tomillo (Cedrelinga catenaeformis), 

arroz (CIAT P5589). Pucallpa. 

problemas para su implementaci6n: el 
establecimiento de los 6rboles y la adoptabilidad 
del sistema porel productor. Existenotrossistemas 
que incorporan 6rboles con oportunidad debeneficio econ6mico directo, antes que una 
interacci6n biol6gica positiva, tal es el caso de los 
cercos con postes vivos y de las franjas forestales 
de alta densidad. 

Pasturas con irboles.- A pesar de los beneficios 
invocados, Ia poca familiaridad del productor 
consistemasdepasturasconirboles,losprblemas
relativos al ensamblaje y el plazo mAs bien largo
de retomo de la inversi6n, hacen que la adopci6n 
deesta altemativaest6condicionada aun beneficio
econ6mico significativo, de bajo riesgo, y en un 
plazo razonablemente corto. Estas condiciones 

Ilevan a concluir que los irboles en el sistema 
integrado deben tener un alto valor y ser de 
maduraci6n ripida o intermedia. 

No existen reportados sistemas integrados de 
pasturas con irboles en disposicidn regular El 
Provecto Sistemas Amaz6nicos Sostenibles, 
IVITA-FUNDEAGRO-CIID, ha disertado y 
ensamblado un modelo que tiene cornocomponentes u dede c n/

uayw,'nss y 4X) ,irboles de bolairma por ha 
(IVIIA-FUNDEACRO, 

un.1appaStUrastr R..decumbenslS.mt . 

1993, 1994), las 
secuencias de emrnamblaje a partir de purmas
viejas o i6venes son descritas en las Figuras 4 y
5. Bolaina es una especie forestal de amplia
adaptaci~na suelos, de ripidocrecimiento(ocho 
adiezafk}s para la cosecha), dealta supervivencia 



al trasplante y alta capacidad de rebrote. La
maderaesaserrablevf,icilmentecomercializable, 
principalmente ' como tablas para
machihembrado, 

COmO fuemostradoen IaFigura3, ladistribuci6n 
radicular de bolaina es mis profunda que la de
B.decumbensvyS.guianensis. Porotro lado, bolaina 
es una especie que proyecta poca sombra. La
radiaci6n debajo de un dosel de bolaina de 10antos y plantada a 5 x 5 m es de 60-70 % en
relaci6na laradiaci6nacampoabierto. Tomando 
encuenta areducci6n del rendimiento de materia 
seca por efecto del sombreamiento para B.
decunibens yS.guiatensis (Toledo yTorres, 1988),
y Isumiendo una disminuci6n lineal en la
radiacidn debajo de un dosel de bolaina en Lin 
rango de Oa 8afios, el rendimiento de la pasturadebajo de bolaina serfa s61o 7% menor que unapastura en campo abierto, y gran parte de esta
reducci6n es debida a S. guiantensis. Esto sinconsiderar los posibles efectos ben~ficos delsombreamiento sobre los atributos de la pastura 
como la relaci6n hoja-tallo olacaidadnutritiva, 
La asociaci6n de B. decumbens con otras
leguminosas mis tolerantes al sombreamiento 
deben mejorar estos resultados. 

La incorporaci6n del componente forestal con 
apoyo de una leguminosa (S. guianensis) para
apurar el barbecho permitiria obtener una tasainteade retornomarginal(TIRM)de23%anual 
cuandola bolaina sevendeen trozasenel mismo 
fundo(IVITA-FUNDEAGRO, 1994). Cuandoel

pr(ductorpuedeadniinstra relaserriode bolaina 

con aserraderos rurales accesibles, la TiRM de

esteSASPlalcanza el 29 .4%anual, aun cuando el
productordeba afrontar losgastosde transporte

v aserr o 


Otra especie que ei provecto ha incorporado enlos sistemasescasta~o (tBcrhollthaexcelsa HBK)

que muestra excelentes 
 condiciones para
contribuiralxitode los SASP. LaincorporaciIn

de 100 castaios/ha lograria una TIRM de 3(Y',,

anual. 


Cercos de Posies Vivos.- Una opci6n de sistema
silvopastoril con .rboles localizados es el de 
cercos con postes vivos (CPV). Los CPV pueden
plantarse d urante las operaciones de instalaci6nomantenimiento de cercos convencionales, Las
especie,; arb6reas consideradas para este SASP 
son amasisa, tahuari, rifari y hualaja 

Se pueden sembrar los CPV por estacas o por
plantones. Por estacas se han obtenid, buenos
resultadossolocoinaasisi, las demisespeciessepueden sembrar por plantines. 

Enel casodeestacas0 el alambradose puede hacer
alantoc)n)menosdesembradas stas Enelcaso deplantones, el alambre recien se puede colocar apartir del cuarto afio. Enamboscasos esevidente 
que no se pueden instalar CPV y usarlos
inmediatamente. La idea es sembrar CPV en 
cercos ya establecidos, con el fin de que vayan
reemplazando a los postes convencionales amedida que esios ileguen al final de su vida titil.
Cuando se instala tin cerco convencional 
primera vez, el sistema consistiria en 

por 
instalar los

,irboles y los postes al mismo tiempo. 

ParaeldesarrollodeesteSASPsehanconsiderado 
especies que no son palatables a los animales, por
lo que no requieren de ningtin tipo de proteccitn
durante su crecimiento. La amasisa es unaexcepci6n, pero se evita si consumo mediante ]a
selecci6n de estacas de una altura tal que los
animales noalcancen los rebrotes. Adiferenciade
las otras especies de CPV consideradas, amasisa es susceptible a la quema, por lo que requ,.:iria de 
plateos peri6dicos a lrededorde los irboles durantelos meses en los que Ia quema es una prictica
frecuente. 

Las especies consideradas para CPV producen
diferentes tipos de beneficios adicionales a los de

sen-ir como postes vivos. En el caso de amasisa,
apartirdel segundoafro se puedenobtenerestacas
 
para ser vendidas o usadas en otros cercos, con el

consiguiente ahorro en el transporte desde otros
lugares. Otro beneficio de amasisa seria el uso dle
 sus hojas en alimentaci6n pa ra animales, sin em
bargo, este beneficio no ha sido cuantificado 
En el caso de tahuari, se podrfa obtener de esta
especie madera 
 para parquet; sin embargo, eltiernpo para este beneficio es bastante largo (20airos). Lo que es posible obtener adicionalmente 
de esta especie son postes convencionales para 
cercos. Estos postes se podrian conseguir a partirde los siete afrios, segtin informaci6n obtenida de
los productores de la zona, a raz6n de un, o dos 
postes por i rbol. 

Finalmente0 de rifari o hualaja es posible obtener
tablas y cantoneras a partir de los oche atios, yaque por observaciones se sabe que estas especies 
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tienen caracteristicas similares a bolaina, 
principalmente en cuanto a velocidad de 
crecimiento. 

El beneficio econ6mico marginal del SASP de 
postes vivos depende dLe precio y ]a duraci6n de 
los postes convencionales, de su disponibilidad, 
del costo de las estacas o plantones, y de !os 
beneficios adicionales. El sistema de CPV de 
estacas de amasisa tiene la mayor TIRM: 51 v 29%, 
anual dependiendo de si se vende o no estacas 
(IVITA-FUNDEACRO, 1993). En el Cuadro 3,se 
presenta la rentabilidad de los CPV 

Cuadro 3.-Tasa intema de retomo marginal de 
]a adopciin de postes vivos de difereotes 
especies, considerando la cosecha de prod uctos 
adicionales: estacas de amasisa, tablas de rifari 
o hualaja y postes convencionales de tahuari. 

ESIPECIE SIN COECHA CON 

Anasisa 0.29 0.51 
Rifari y hualaja 0.27 0.51 

raleando la poblaci6n hasta estabilizarla en 30 
,rboles por ha. Este modelo asume que se 
obtienen 3cosechas de bola ina con ocho anos de 
intervalo entre cada cosecha. En el caso die 
castafia, losirbolesempiezan a producir a partir 
del octavo aho 

Ilrelinminarnente, elmodeloiospermiteconcluir 
que las franjas de alita densidad soIIuna 
alternativa promisoria, aunque la magnitud del 
beneficio marginal depende mucho de la 
rentabilidad de Ia actividad del cornponente 
pastura En el caso de produccion de leche, Lin 
incremento del precio de venta de este producto 
hace menos atractivo el reemplazo te areas de 
pasturas por franjas de alta densidad 

La TIRM del modelo de franjas de alta densidad 
es te 27.4' , anual El casta;-o permite beneficios 

anuales a partir del octavo afio, Ilegdindose a 
obtener ingresos superiores a US S 2,M(X) por ha 

durante los afhos qte nt) se cosecha bolaina. 

Tahuri .27 .32Plantaciones con coberturaTahuari 0.27 0.32 

FranjasdeAlta Densidad.- Lasdificultadesenel 
establecimiento de pasturas con Airboles en 
disposici6n regular han hecho pensar en 
altemativas a los SASP. Una de ellas es el 
establecimiento de franjas de irboles sembrados 
en alta densidad entre los potreros. Este disefro 
evocalascondicionesdecrecimiento de lasespecies 

arb6reas por regeneraci6n natural. An cuando 
la propcrcion deinterfaseirbol-pastnra se reduce 
al minimo,este mtxielo e atractivo porsu facilidad 
y economfa, ya que los ,irboles no necesitan ser 
protegidos individualmente, e incluso se pueden 
disponer las franjas entre potreros a manera de 
divisiones, o en ,reas degradadas, empurmadas, 
o mal drenadas. 

Aunque este SASP no ha sido ensamblado 
fisicamente en Ucayali, el modelo formulado 
incluyecomoespeciesarboreasa bolaina ycastafla 
El modelo se ajusta a un plan de ampliac~n tEoerosen e cual el 20% d l Irea amplada 
potreros ene ule 0!' e raailaa 
anualmente se destina a franjas de alta densidad 
L distanciaoptimaentreirbolesen uru plant.ci6n 
de bolaina seria de 3 x 3 m, equivalente a 17(X) 

rboles por ha. Para castafa la densidad deberia 
ser IX) Arboles por ha en el inicio, para luego ir 
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Otra de las opciones para la integraci6n de 
componentes en SASP gira alrededor de 

plantaciones agroindustriales v de frutales 

nativos. En Ucavali poderos sefralar dos 
niciati'as: 

la intervencifn de plantacioncs de palma 
aceitera con una secuencia tie cultivos 
intercalados y legurninosas de cobertura, y 

elestablecimentodeplataciotie guaranA 
y camu camu con una rotac6n de cultivos 

intercalados y leguminosas ti cobcrtura. 

Palma Acetera-Arroz-Leguminosa Forrajera.
l'alma aceitera es una ti las especies 
agroiniustrales pretdomnantes en ia Amatona 
peruana. St ltivo ha sito auspiciado por el 
Gobierno, V actual mente se tienen 

aproximadamente 1X3 ha en Ucavali. Durante 
losp,imerosafrosdes estucablcinliento la palma 
aceitera tiene una cobertura niinima del irea (cf. 
Fig. 1). Es posit'le aprovechar esta a rea 
descubierta v la preparacin detierra para el 
establccinienito tic Ia plantaciih. con h siembra 
etbecuencda n 1993 
e una ecu a de arU-DEAGs. 1993 
el aroyecto enAG-311, (FUNDEAGRO, 1994), 

base a Ia tccnologfa generada por IVITA, INIA, 
y dAT ensambl& fiscarente este SASP con 



financiamientodeCllD Lasecuenciaessembrar 
un cultio de arroz (palmero) simult.ineamente 
con el establecimiento de palma aceitera, y por 
un ano mis. Dependiendo de lafertilidad del 
suelovdeladisponibilidaddeinsumos,despu~s 
del segundo o tercer afio se cambia a una 
leguminosa de cobertura, ent este caso S. 
gu:iaieis, lacua puedeser tambi6nusada como 
plantel de producci6n de somillas. Cuando la
cobertura de laplantaci6n supere el 30 o 40%, se 
debecambiara una leguminosa decobertura con 
ms tolerancia al sombreamiento como D. 

ovalifolium oA. lyintoi (Figura 6). 


El potencial para el beneficio ffsico-biol6gico de 
esta integracidn es alto. La secuencia intercalada 
provee una cobertura permanente, 
disminuvendo los riesgos de p6rdida de suelo v
nutrientes por erosin, y regulando la 
temperatura del suelo. Las leguminosas de 
cobertura deben proporcionar N al sistema, y si 
el reciclaje es apropiado es probable que las 
necesidades de fertilizantes de N se reduzcan 
significativamente. 

No se conoce con precisi6n laTIRM de esta 
innovaci6n, pues no existen datos de anAlisis 
econC$mico ex ante. Sin embargo, los beneficios 
economicos pa recen obvios. Datos preliminares 
(FUNDEACRO, 1994) indican que lavariedad 
de arroz palmero (seleccionada en Ucayali por 

CIATen 1990) rindi un promedio de 313C Ikg ha 
' cuando se lasembr( intercalada con palma
aceitera. Este rendimiento es 40% superior a la 
variedad trdicional de Ucavali (Chancabanco). 
Hasta el momento no se han detctado efectos del 
cultiv de arroz en eldesarroil de los plantones 
de palma; sin embargo, tst.) tendri que ser 
confirmado por observaciones povsteriores. 

Frutales Tropicales en Asociaci6n con Rotaci6n 
de Cultivos.- Camu camu y guarani son frutales 
tropicalescon potencial agr)industrial yde buena 
adaptaci(n a suelos ,cidos e infdrtiles. El 
establecimiento de plantaciones de estas especies 
en ,reas degradadas o en irea" nuevas puede
asociarse con una rotaci6n de cultivos anuales y
terminar con una legumino,;a de cobertura. 

Numerosasrotacionesdecultivosa integrarsecon 
plantaciones de camu camu o guaran6 han sido 
identificadosen investigacionesdel Sub-Programa 
deCultivosTropicalesdeINIA(Riva, 1994). Para 
,treas degradadas se han ensavado sistemas de 
establecimiento de camu camu asociado con 
rotaciones de palillo-caupi, arroz-mani-caupi, yarroz-caupf-yuca Despu6s de cuatro ah'os de 
ensayos se determind que lamejor asociaci6n en 
t6rminos econ6micos es la rotaci6n palillo-caupi,
principalmente por elbajo recluerimiento de mano 
deobraenel tiempoyporel mavorprecioobtenido 
localmente por los rizomas de palillo. 

VegetaCi6n Secuencia de Productointervenida intervenci6n 

Plantaclones -- 0Slembra de Plantaclones 
j6venes (60- | cultivo ""imas legumil
100% de radio- OSlembra de I nosas 
cl6n en dosel) S.guianensis 

OCobertura 

OProduccl6n de 
semlllas de leg. 

. .... .......
............. 
.......-. 


F Plantaciones 
maduraso
60 %de radia-J 

ci6n en dosel) [ 

. . .........
.... .........
........ 
 ..
 

de conSlembra
o dlantaclones]" A2-J .to J J.
D9ovalifolium asleu oo
 
1Produccl6n de 

' Jsemillas de Leg. 

Figura 6.- Secuencia de ensamblaje para plantaciones con cobertura de legumninosas. 
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En e!ta asociaci6n no se han observado efectos 
significativos de las rotaciones en el desarro!lo de 
camu camu medido a trav6tsde laaltura de plantas 
y rendimiento de frutos. Resultados prelirninares 
indican que A. pintoi seria laleguminosa de 
elecci6n para cobertura despusde las rotaciones 
intercaladas. 

Enireasnuevas,la mejorrotacion paraacompahar 
camucamuesladejengibre-caupi, principalmente 
debidoalalto rendimientotie jengibre ya su buen 
precio en el mercado. 

Para el establecimiento de guaranJi se determin6 
que las mejores asociacones en suelos de baja 
fertilidad son las rotacionescaupi-papaya yarroz-
mani-yuca. 

En la mayoria de los casos las rotaciones 
acompafiantes logran financiarel establecimiento 
del camu camu o guarani. Sin embargo, a pesar 
de las rentabilidadesacumulada s, es recomendable 
mantener las rotaciones por s61o uno o dos ciclos 
antes de pasar a leguminosas de cobertura (Riva, 
1994). 

Sistemas Agroforestales 

Sistemas integrados usando cultivos y irboles 
maderablescomocomponentesnohansido muy 
estudiados en Ucayali. El programa de 
Agroforesteria de INIA en Ucayali estA 
implementandoexperimentalmentela opci6n para 
acomparar la reforestaci6n artificial a campo 
abierto con cultivos. Los sistemas instalados son 
reforestacitn artificial de c,,ob,i (Si'ietenia 
macrophylla), tornillo, ishpingo (Anbyiiraia 
cearernsis), y bolaina en franjas de 30 m de ancho, 
con 4 m entre filas de plantas y 2 m entre plantas. 
Los rbolesrmaderablessecombinanconrotaciones 
de yuca-caupf-maiz, plitano-cacao-cacao, caupi-
arroz-yuca, y pifia-piI'a-pira. 

Existe algo mIs de experiencia en Yurimaguas en 
sistemassecuenciales ya la vezespaciales. El mis 
notorio es tin modelo arroz-arroz-caupi/arazi 
(Eugetiia stipitata)/huaba /pijuavo/tornillo 
(Ar6valo, 1992). Los componentes permanentes 
se siembran cuando el primer cultivo de arroz ha 
alcanzado una altura de 10 cm, y a un distan-
ciamiento promediode5x5 m. Despu~sdeltercer 
cultivo anual se siembra una leguminosa de 
cobertura, preferentemente Centrosema 
nacrocarpium. Loscomponentespermanentesestan 
arregladosen multiestratos. Enelestratomisbajo 

esti arazi, un fruto nativo, en el estrato 
intermedio huaba y pijuavo, v en elestrato 
superior estA tomillo 

Auncuando nosetienenanilisiseconomlcosex 
ante de este sistema, es perceptiblemente una 
altemativa atractiva a lade hacer agriculturc, 
migratoria. Este sistema potencialmentt, pro
duce 3.66 tm de grano, 4 tm de frutos fre,co, de 
arazi, 20,000 'ainas de huaoa (esto 
potencialmente signitica US 5 2,000 en 
Yurimaguas), y 81 rn'de lefia de huaba, por ha y 
por afho. No se determinC elrendimiento de 
frutos de pijuavo ni elde madera de tornillo, 
pert se estima por observaciones prelminares 
de crecimiento de esta iltima especie que 
alcanzarfa un tamaho de beneficio a los 25 afnos. 

FORMULACION DE POLITICAS PARA 
FAVORECER LA RECUPERACION DE 
AREAS FiEGRADADAS 

En el prayecto SAS ,eplantea cimo primera 
hip6tess que se pueden desarrollar sistemas tie 
praxdLuccidn :;ostenibles pa ra lasireas degraidadas 
de laAmazonia, mediante laincorporacion de 
los componentes agricola, ganadero y forestal 
Pero, tambitn, se hipotetiia que laadopcion v 
difusi6n de sistemas de producci(6n sostenibles 
deben estar apovadas en tin marco apropiado, 
ex6geno al productor, induvendo tin conjunto 
depoliticasquebisquenarmonizarlosobictivos 
de lasociedad cen los objetivos privados de los 
productores. 

La formulaci6n de politicas de promoci6n de 
tecnologia sostenible V protecci6n de los RNA 
respondea objetivos del gobierno local, regional 
ynacional. Estosobjetivs tradtucen con tin nivel 
de aproximaci6n variable las preferencias de la 
comunidad local, regional v nacional, 
respectivamrite 

Dentro de los objetivos de lasociedad en su 
conjunto (y del Estado) existen algunos cuvas 
metas compiten entre ellas Este es elcaso de 
creciriento ecnimico y conservaci6n de 
recursos naturales, o renta bilidad y 
sostenibilidad. La tumba v quema del bosque, 
con siembra de cultivos comerciales rinde bien 
los primeros dos afnos, pero este ingreso no se 
puedesostenerenel largoplazo. LosSASPesttn 
disefiados para buscarcierta complementa riedad 
entre rentabilidad v sostenibilidad, dado tin 
entomio favorable. 
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La sostenibilidad econ6mica depende, por un El desarrollo de infraestructura vial estimuh5
lado, de laadopciSn ydifusi6n de latecnologfa 	 IaecOlopcamentesostenible;v, 	 migraci~n hacia Ia Amaznna. Este fluio de manoporotro,del retomoque logre elsisterra en el futuro. 

de obra y capital se tradujo en uri aumento en laproduccidn y extracci6n La construcci6n de 
carreterasSi bien laadopciin de sistemas ecol6gicamente tiene dos efecto, contrarios: por Lnsostenibles no es el factor dnico 	
lado, incenitiva ladeforestac6n en zonas nuevaspara definirsostenibilidad, sf es el paso clave. La adopci6n 
por otro lado, promueve la intensificaci6n de losdepende de las siguientes variables: 	
sistemas de producci6n en ,ireas colindantes a lacarretera principal. La mayor accesibilidad de lalas expectativas de los productores respecto tierra se refleja en laelevaci6nmercado de la misma, lo que a su ena la rentabilidcij del sistema; 	 el valor devez causa laintensificaci(in deh anluievrervscecrtdito; 	 los sistemassu dotaci6I de recursos, incluvendo capital 	 de producci6nagropecuarios V Una mejora engoetaisvunhunano, liquide 	 lasostenibilidad v reservis d 	 rla familiaridad para los productorese cde los productiva. 	 - aLas ireas colindantes a la carreteracomponentes e interacciories del sitema en 

principal son orientadasa cultiVOS permanentes,a
ganadeni a Cu ItIVOS* a existenciai de objetivos mtilti- ics,y restric.

relacion a tecnologas conocidas; 	 nales con uso mis intensivo 
deismsvassemas
de insum os atsistanualescon usLaas intensmixtos. La agricultura] d caritci aneirs socialmigratoriaciones de caricter social1. yr se desplaza hacia tierras mis alejadasde la carretera principal ("segundos lotes");Lasexpectativasdehos roduct,.resconrespecto

a Iarrtbldddlsstmas 	 mientras que,a 	 edpne las ,ireas perifdricas entranlarenabihdad del sstema,asu wz,dependen 
 prOceso 	 a unde la.,expectativas de precios do 	 forestalesmis intens() de extricco~n de recursosproductos Y 
El desarrollo de centros poblados tieneun efecto similar: eleva el valor de latierrafactores enil futuro, de iadisponible des informacin tecnicaeducacin experienciadesuSexpectativas en relaci r con 	

La tierra v 1avegetaci(5n que queda despu~s de lala estabilidad Y extracci(5n
normas 	 forestal comercialpoliticas. 	 son de fibre

disponibilidad Los productores reciben unFinalmenre, la sostenibilidad no dependesolamentedelasexpectativas 	 certificado de posesi6ndelosproductores, 	 del Ministerio desino de laevoluci6n real de los 
Agricultura por latierra que estcn trabajando enmercados de cultivosoga naderfa. Enotraspalabras, latierrayproductos y factores,
social en el futuro. y del entomo politico v ]a vegetacion  que son bienes prblicos- tienen unprecio igual a cero en el mercado siempre que noSubrayemos que hava un posesionario anteriorson los prod uctoresoempresas 	 La gratuidad deestosquienes toman las decisiones 	 recursos naturales estimula el empleo deacerca de quproducir, c6mo, cu.indo y d6nde hacerlo. Estas 
tierra en cantidades mayores al 6ptimo social. La
decisiones 
 dependen 	 tierra gratis es un factorque favorece los sistemasde la relacion de extensivos: pocos insumos por unidad de irea

preferencias y actitudes de los productores, 	 vindloyendo tasas 	 baja productividad de latierrade descuent,, personalbeeEn la Figura 7 seobjetivos nitiltiples muestra eluso 6ptimo de estos
recursosna turalesdesdeel puntodevista privado
Cuandoexistan discrepancias importantesentre

los objetivos de los productores y el resto de la 

ydesde on puntode vista social. En un 
modelode 
sociedad,elEstado puede emplear una serie de 

maximizaciin de beneficios netos el 6
 ptimo nivel
instrumentos 	 de empleo dede poiitica para armoniztw estos 
un recurso se encuentra donde el
 

conflictos, Estasdiscrepanciasson 
valor del producto marginal del recurso (VPlMa)
muyclarasen 

elcaso de los productores de hoja de coca; v en 
es igual al costo marginal del mismo (CMaF), elcual incluye elprecio qUe 
se paga porel recurso y
 

general, en elempl,:) 
Je los RNA. 

En elpasado, 	 los costos de instalaci6n Sise 	 el mercado noi..,-empleado innumerables intemaliza loscostosextemt)squeparaiacomunidadsignificarfaelempleodeestosbienes
ielrestodeinstrumentosdepolitica quehanestadt)dirigidos
mayormente p6blicos, entoncesa promocionar el crecimiento de 	

el costo marginal del factortierra sercorto plazto con efectos negativos 	
bajo y el 6ptimo privado ocurrirsobre 	 en elel puntoVutilizndoseAunidaddlinventarir de RNA. Encambio, si el Estado, los gobiemos locales o la 
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comunidadlogran intemalizarloscostosextemos 

obeneficiosdejadosde percibir porel resto de la 

sociedad, a travs de intrumentos de politica, 

6ptimo privado coincidini con elentonces el 
el punto E, empleindose A*6ptimo social en 

unidades del recurso. En resumen, en el 6ptimo 

social seempleanmenos recursosilaturalesqueel 

6primo privado cuando no se internalizan los 

costos extemos. 

Recientemente se han realizado esfuerzos por 
Por la normar la titulaci6n de tierras de Selva. 

n los productorestitulaci6n de tierras en posesi 

deben pagar entre USS 35 y 450 por hectirea. El 

interfs principaldelos prodLuctores por titular las 
sustierras reside en la oportunidad de elevar 

reservasdecrditocomercial. Sinentraraanalizar 

la magnitud de los cobros, la titulaci(n eleva el 

valorde la tierra, genera estabilidao en la unidad 

deproducci6n Vestilulael inter~sjprel mediano 

y largo plazo en el dise o v desarrollo de los 

sisteras de produccii6n rneis sostenibles 

se establecieron 

programas de cr~dito de fornentoagropecuario N 

forestal con tasas de interds preferenciales. Estos 
en trrnimos de 

En sucesivas administraciones 

programas fueron costosos 
transferencias netas a los estratos de productores 

que tuvieron acceso aesta fuente de cr~dito. Los 

$/unldad de A 

P., F 

P. 

A' 

Ok 

rubros de gasto mis comunes fueron: mano de 
semillas vobra, maquinaria y equmpo, 

El credito subsidiado logr(fertilizantes un 

aurmento de la producci6n de cultivos 

tradicionales v cierta intensificaci6n de los 

de producci~n, principalmentosistemas en 
IPero, elmonocultivos (arroz, maiz, pasturas). 

credito subsidiado tambien estinul6 tn ritmo 

ms intenso do explotaciiin de los bosquOs. 

Niveles de intervenci 6 n estatal en la 

promoci 6 nl de sistemas de producci6n 

sostenibles 

Desarrollo de carreteras.- El desarrollo de 

conectan grandesire,,carreteras;, tanto las +ie 

de la Ama/onia con el resto del pais. cono las 

sccundarias, genera d versos efectos sobreel uiso 

do los RNA, tal cono se indic anteriormete 

(aumento de la migraci6n, aumento de a 
poblados,deforestaci6n, desarrollo de centros 

a tierra). El aurnento enaurmento en el precio do 
el costo de oportunidd de a tierra y la mejora en 

los ttrminos de intercambto a nivel de fundo 
los costos dedebido a la dismitici6n en 

marcan una travectoria decomercializacLn 
en los sistemas de producci6n,intensificachin 

componente cornercializable cada vez con un 

mayor.
 

CMaF L 

CoF I>O 

A,
 Empleo de A 

(unidodes) 

Figura 7.- Efecto de intemalizar los costos externos en el 6ptimo uso privado de un 

recurso natural. 
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La intensificaci6nen lossistemasdeproducci6n,
sin embargo, no implica la instalaci6n de SASP.
Los componentes agricolas comercializables 
(arroz, maiz, plitano, yuca) son, generalmente,ensamblados en monocultivo o monoproducto 
para reducir costos operativos, administrativos 
y de venta. Estos sistemas son de baasostenibilidad v, Al cabo de un tiempo, losproductoresest.inobligados a venderoa invertir 
en pasturas y ganado. 

Pago de derechos e impuestos.- El pago de
derechos de usO v los impuestos pueden serdiseflados para corregir deficiencias en elmercado. El pago de derechos por el uso de recursos naturales es un mecanisno qUepermitira corregir externalidades. Sonpertinentes a este grupo de instrumentos depolitica el canon a la reforestacit6n, impuestos ala titulaci6n uiocupaci6n de tierras, e im puestos 
a los prodtictos. 

Los productos regionales comunes que puedencausar mayordeterioro del suelo en trminos de
extraccion de nutrientes estin en el siguienteorden: yuca, arroz v mafz. Sin embargo, eldeterioro qIe pued.-n causar estos productos
depende del sistema de prod uccion. La yuca enmonocultivo con barbechos muy cortos
perjudicial porque es 

es 
un producto altamente

extractivo de nutrientes (potasio). Lo mismo 
ocurriria, en menor magnitud, con arroz. Pero,
tanto la Vuca como el arroz pueden ser parte deun sistema de producc~n integral sostenible. 

En este seniido, resultarfa ineficiente plantear

impuestosa prodIuctos, en forma general, porque
el deterioro que causen depentie del sistema. 


Una solucion aparentemente mis eficaz es la
aplicacion tie impuestos directos al tieterioro del

medio ambiente. Este impuesto se aplica, por
ejemploa la extracci6n forestal, descontindose 

los costos de reforestaci6n. 
 Actualmente, elEstatlo cobra a los extractores el canon dereforestacin (USS5 por metro ctibicode madera
extraida) y el canon forestal, el primer imptiesto
esti destinado directamente a financiar 
activdicades de reforestaci6n que dirigen v 

ejecutan los comites 
 de reforestaci6n,segundoest,idestinatdoa lograr ingresos fisca

y
hes. 

el 
Estos impuestos constituyen un intento porcompensar a la comunidai regional y nacional
porel usodebienes p6blicos. Resulta il6gico, sinembargo, que no se exonere de este impuesto a 

los productores que manejan sistera sagrosihvopastoriles o agroforestales en los que no 
ocurre extractivismo sino producci6n. 

Hasta el aho 1982, las normas legales establecian 
que los extractores debian plantardos irboles porcaeametroctibico demaderaextraida Estanorma 
no fue eficaz por los altos Cos5os administrativos 
de la misma v por la falta de apovo t.cnico. 

En el caso de sistemas agropecuarios la caida enlas variables de fertilidad del suelo podria ser
objeto de impuestos directos. Pero, esta medida
implicaria un altocosto de administraciin puesto
quese requerirfan evaluacionesconstantes insitu.PIor otra parte, debe tenerse en consideraciin qUeli ma)oria de productores son pequeteos vmedianos, tanto en raz6n a la probabilidad decobro de impuestos o multas, como en terminos
deobjetivossociales deequidadodisninuci(inde 
indices de pobreza. 

Para el objetivo de consen'aci6n de recUrsos,convieneestimula r e incremento de prod uctividad
de la tierra, lo cual se logra mediante laintensificacO, n el Uso de otros factores porunidad de tierra. Tal intensificacidn s6lo tienesentido para el productor en la medida en que larelaci6n de precios entre el factor tierra y losdemisfactoresasilojustifique. Cuantomayorsea
el precio dle la herra tanto mis se justificari la 
intensificaci6n 

El aumento en el precio de la tierra se logra en
forma aparentemente ficil a trav~s de impuestos
a la tierra en posesi6n. Esta herramienta se haempezadoatusarenel Perti en forma deimpuestos 
municipales a los predios rurales, aunqueobjetiwos diferentes. conEl objetivo es el aumento de
los ingresos de los gobiernos municipales, pero la
medida tiene un efecto indirecto sobreel usode la
tierra que favorece la sostenibilidad. La
recaudaci6n municipal, sin embargo, solamente


ha logrado cubrir una 
proporci6n relativamente
pequeha de fundos debido a falta de mecanismos
 
de persuasion Otro impuesto que conileva unefecto similar es el pago por titulaci6n que

describimos anteriormente.
 

Subsidlos -Una opcion racional para aumentar elvalorrelativodcel factor ticria es ]a disminuc~n enel precioque pagan los productores porlosinsumos
queaumentan la productividad porhct.irea. Este es el caso de la semilla de leguminosas mejoradas, 
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para sistemasplantones de irboles 
y suplementosagrosilvopastoriles, fertilizantes 

para el ganado. La disminuci6n en el precio de 

insumos puede lograrse indirectamente a travs 

de mejoras en los servicios de comercializaci6n. 

Actualmente, existe un subsidio destinado a la 
en los fundosincorporaci6n de ,irboles 

a trav~s de los cornitis domaterializado 
reforestaci6n y los "Programas do Reforestaci6n 

Social". Las transferencias incluven, en of caso de 

Ucavali, asistencia tkcnica, plantones, transporte 

einstalaci6nenel campo. La siembra seefectia en 

,reas de purria o vegetacikn secundaria, mas no 
en pasturas. La densidad do siembra es do 420 

plantones de bolaina por hectSrea. So estirna que 

latransferencia es del orden de USS 150a 250 por 


hectlrea. Sin embargo, los fondos operativos con 


que cuentan los corn ites s6lo ban permitido una 


escala relativarnente pequefa de intervenci6n. 


La tasa interna de retorno marginal de 1a 

incorporaci6n de irboles de maduraci6n ripida 

en los fundos en Lin escenario sin distorsiones 

(precio de plantones 50.50/unidad) es de 21.1" 

Lossl,bsidiosa los plantoneselevan IaTIRMdIela 
So esperaincorporaci6n de irboles hasta 25 6". 

que con Ia difusi6n de informaci6n acerca de lo

beneficios de la incorporaci6n de irbole; lv 

desarrollo de aserraderos rurales los productore, 

menores incentivos del Estadonecesiten cada vez 

para laadopci6n. 


Informaci6n y capital humano.-Las politicas que 

mejoran el conjunto de informacion disponible a 

nivelde productor buscarin aumentar laeficiencia 

de las decisiones de producci6n. Se trata le 

y de morcado. Lainformaci6n tecnol6gica 
informacidn adicional que se genere y transfiera 

debe estar relacionada a aquellos productos, 

factores y tecnologia que contribuvan a meorar Ia 

sostenibilidad. Meioras en ci capital humano no 

necesariarnente lograr~in los efectos socialmente 
de sisternas sostenibles,deseados de adopci~n 

puesto que depende de las expectativas de 

rentabilidad de los rn ismos. 

La educaci6n escolarizada tiende aelevar elco~to 

de oportunidad del tiempo del productor y su 

fanilia, ymejora su capacidaddebusca ryprocesnr 

informaci6n. El productor decide d6ndeemplear 

su tiempo y esfuerzo en base a la informaci6n de 
de altemativas deque dispone. Si la cartera 

producci6n dentro del fundo no paga el costo de 

oportunidad del tiempo, entonces, el productor 

optarA por actividades fuera del fundo, v 

eventualmente, optar3i por migrar 
ciudd. Las mejoras on losdefinitivamente aIla 

sistemas de produccin en ol campo no solo 

reqUieren de capital hu mano, sino de resorvnide 

credito, tecnologia disponible vconfiable, escala 

,4uficiente de operaciones, mercado segtiro do 

productos e insurnos, ytompo 

Restricciones -El establecimiento de reservas
 

es una modida importinte para
naturales 

mantener banco,; de biodiversidad v conservar
 

ireas extensas de bosque on su climax. Esta
 
medida no tendra efecto, sobre los sisterns de 

produccin61 a menos que se encuentren en ireas 

cercanas a lns carretera' o roIos navegables, corno 

e elcaso dcl Bosquo Nacional Alexander von 

HuImbolt. Los fundosafectadO, por larestricci6n 

t enen qUo intensificar sus sistemnas de 

produccion, vender o abandola r. 

contra 
para reducir 

Otras med idas restrictivas so oman 

cultivos ilicitos. Por eiernplo, 

actividades relativas a Iaelaboraci6n de cocaina 

seha prohibido Iacomercializaci6nde Lin nsumo 

principal: cido sulf6rico. 

do empresasAgroindustria.-La prornoci6n 
que demanden productos deagroindustriale, 

osistemas mixtos, como fruta, nueces, leche 

madera, lograri Lin efecto positi'o en elprecio 

de estos productos a nivel do fundo. Si Ia 
se percibe comoelevaciLndo precios dl istemin 

permanente los productores elevarin la 

produttiividad de Ihtierra v tomarin decisiones 

Lie mas largo pla,o. 

O N
 
NECESIDADES DE INVESTIGAC 


Aun cuando, en tOrminos generales,existe una 

buen perspectiva para que lasopcionesdeSASP 

descritascontritbuaneofectiva menteal aurnento 

dielaproluctiMVIdd yn lasostenibilidad del uso 

de Ia tierra en laAna/onia, exiten brechas de 
ser negociadasinformaci6n que neceitan 


mediante investigac6n
 

fisico-bioltgico, esDesde of punto de vista 
necesano monitorear elefecto que estos SASP 

tienen on las propiedades fisicas y quimicas del 

suelo, y en el reciclae de energia y nUtrientes. 

Las interacciones entre los componentes en 

sistemas integrados espaciales, y la naturaleza y 
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cuantificaci6n del uso complementario ensistemas integrados secuenciales, necesita
determinarse. Es necesario en todo momento 
mantener sistemas de referencia o testigos, los
cuales podrian ser los sistemas predominantessin intervenir. 

probable que lamejor altemativa sea el uso desimulaciones por computadora como SCUAF
(Youngy Muraya, 1990)o PARTON (Parton etal. 
1987). 

Desde el punto de vista socioecon6mico, lafalta 
Adn no 
existe un adecuado aporte informativo 
acerca del comportamiento arb6reo en sistemas
integrados. Informaci6n como arquitectura ra-dicular, cobertura del dosel, evoluci6n de laarquitectura de planta durante el crecimiento, yrespuesta a los in:sumos mis importantes, porpartedelos componentes arb6reos, es importante 
y debe ser resuelta alamayor brevedad. 

La continua generaci6n de germoplasma para
los componentes es de necesidad primordial y
puede ser manejada a travs de cooperaci6n conlos centros internacionales (CIAT, CIMMYT,
IRRI, ICRAF). Aunque es dificil forzar sistemas 
integrados a niveles primarios de selecci6n de 
germoplasma, numerosos atributos quedemuestran potencial para un buen desempefio
en sistemas inte6rados, pueden ser identificados 
en etapas iniciales deselecci6n degermoplasma, 
y ser usados como criterios para evaluaci6n
posterior. Estos atributos pueden ser por ejem plo

ciclo vegetativo corto, 
 capacidad deenraizamiento, tolerancia al sombreamiento,
calidad de residuos, arquitectura de dosel,
requerimientode nutrientes,y tolerancia a dt~fiit
hidrico. La evaluaci6n posterior debe hacerse 
preferentemente en los ecosistemas pertinentes
y en forma participativa. 


Las posibles opciones de diserzos espaciales ysecuenciales, con los componentes adaptados,
pueden ser evaluadas para sus efectos en lasinteracciones entre componentes y su influencia
general en lJos ciclos fisico-biol6gicos delecosistema. Sin embargo, zanjar esta brecha deinformaci6n experimentalmente puede ser 
costoso en trminos de recursos y tiempo. Es 

REFERENCIAS 

de informaci6n es critica. Con excepci6n de losmodelosSASPgenerados porel proyectoSistemas
Amaz6nicos Sostenibles, ]a mayor parte de ]aexperienciaensistemas integradosen laAmazonia 
no ha pasado por un an-Alisis socioecon6mico,
especialmenteen tdrminos deretomos marginales 
con respecto a los sistemas predominantes, y enpotencial deadopci6n. Por otro lado,es necesario
identificar componentes que signifiquen un 
compromiso entre laaptitud biol6gica pa ra formarparte de un sistema integrado y lacapacidad de
adecuarse a lademanda actual del mercado. 

Tambi~n, es necesario obtener las funciones deproducci6nde losnuevos componentesgenerados 
con potencial para sistemas integradios. 

Dentro de lateorfa de bienes de inter6s p6blico,debe analizarse beneficios y costos sociales
esperados. 
Se deben hacer esfuerzos de
investigaci6 npara e.;timarel valordels recursosnaturales amaz6nicos para lIacom 
unidad nacional
 
y para lacomunidad intemacional. 
 El anilisispodriarealizalr: eutiliz.iidotecnicasdeevaluaci(n
 
de contingencias. 
 Esta informaci6n permitirfa

evaluar mis objetivamenteen, tdrminos beneficio/

costosocial lasalternativaspromisoriasdepolitica
 

La cuantificacidfn de los beneficios netos sociales 
para seleccionar los instrumentos de politica v sunivel de aplicaci6n es un campo de investigaci6n
donde faltan esfuerzos. Lo mis complejo enmvestigaci6n de politicas dedesarrolloes estimar
loscostos sociales del usodelos recurss naturales.
La liberalizaci6n del mercado puede tenerefectos
ambientales positivossi lasempresassonobligadas 
apagarloscostossombra socialesporel usodelos 
recursos ambientales. 
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COMENTARIO A LA CONFERENCIA 

Paulo de T. Alvim* 

Noesmi intenci6n hacer unanilisisdel trabajode Mi prop6sito es tan s6lo hablarles de mi 
los doctores Alfredo Riesco y Miguel Ara, elcual experiencia sobre eltema, 'a que durante casi 
pricticamente ha agotado todo lo importante pue tovda mi vida profesional le venido trabajando, 
se podria decir sobre las perspectivas de los sin saberlo, con Io que hoy se llama ",istema 
sistemasagroforestalesen lossuelos relativamente agroforestal". Me refieri a Iaexperiencia que he 
pobres que predominan en laregi6n ama,'6nica. adquirido con Ioqie considero hiy cimo el mis 
Los felicito por laexcelente revisin que han Iradicional y,bajoel puntode vista econ6mico, 
hecho sobre el tema. el mis importante y mejor estudiado sistema 

agroforestal que se practica en los tr6picos 
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h6medos. Esuna penaqueestesisterna nopuedaexpandirse indiscriminadamente por motivo demercado,perosetrata deuna formadeagricultura 
que se ha revelado sostenible v niuy importantepara eldesarrolloeconomiccdealgunas 

regionestropicales con china y Suelos parecidos a los dle 1aregion Uc,,yyali. 

Deseo referirme a una planta que es natural de , region y que es muy conocida por todos lospresentes: el cacao. Corno todos saben, estaespecie rue dornesticada por los vztecas y desdeel inicio fue Cultivada en as,)ciaci(n del tipo"agroforestal", utilizindosecmosombra deotrofamoso irbol que tambiOn fue domesticado porellos mismos y que hasta ahora es mV usado ellplantaciones de cacao; me refiero a I'lg'lric id
spisunm, planta que lo. azteca Ila imaba n.cacahuanante"que signi fica"iadre del cacao,norlbre con el ctal es conoCido boy en rn uclospaisesdelhabla hispana. Estos hechos sirven paradenlostrarque los sistemas agroforestales no sontin "descubriiniento cientifico-de los 6ltinosafios
Commuchospiensan, sinoquesonuna pricticaagron6mica qtue hasta los indigenas reconocian 
cono de gran valor para garantizar la
'sostenibilidad" del uso de latierra. 
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Producci6n de cacao enFigura .-

La instituci6nque vo dirig a en Brasif hasta hacepocos afios atrs, conocida como CEPLAC(Comisi(n Ejecu tixa para laRecuperaci6n de laEconorn a Cocaotera), se dedicabaprincipahimente Alcultivo del cacao, tanto en elEstado de Bahii (segundo productor mundial)
como en laregmn amaz(nici (Estado de 'lari v 
Rondonia, principaimente). La Amazon/,abrasileria liasta hacetunas tresdcadasatris, s(h'oproducia entre dos a tres toneladas de cacao,Prox'eni-entes, casiensu totalidadde formacionesnaturales o peqeilIas siembras en terrenos devarzea"(restingas)a lo largodelosgrandes rios.Con base en un prograrna de investigaci6n

iniciado en ](965, CEPLAC promoki6 una gran
camparia para la expansi(n del cultiwo del cacao
 en la regi6n,elctIIl se inici(, en 1976. Conforme

inuestra a Figura 1, esa 
 carnpalaa unenticonsiderablenente la pro(jucci6n de cacao en laAmazonia brasihia, a cual oscila actualmente 
entre 501a 60 iil toneladas/afio. En tan s6lo 15
Ilnos de asistencia tOcnica a los agricultores, 
 aAmazonia brasilefia pas6a ser latercera zona dceproducci6n nias inportante del hemisferio;
siendo boy' superada solamente por Bahia v 
Ecuador. 

a Amazonia Brasileia, 1960-90 (miles de tmlaiio). 
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En Bahifa, los trabajos tcnicosdeCEPLAC tuvieron 
inicio en 1963, cuando Ia producci6n total era tie 
130 mil toneladas/af-to. En la actualidad se pro-

duce entre 3W) v 4(X) mil toneladas por ano, segtin 
las condiciones ciimiticas (Figura 2) 

El sistema de prodcci(in de cacao que Mis se 

utilizaba en Brasil a.ntesde I creacii nti eCEILAC, 

eraielconocidocon elinombrede"cabruca",elCicual 

consistia en ralear bosque nativo (eliminaci6n tie 

,irboles muy grandes, sotobosque y lianas), 

sembrintdose el cacao debajo dce la sombra 

natural. 

Estesistema no permiteel usode a grama, motivo 

por el que solamente se podria recomendar p-ra 

suelos de muv buena fertilidad natural. 

Intdudablemente, se trata dt un sistema muv 
valioso bajo el punto de vista ecolfgico, ya que 

conserva parte de la flora regional, pero tlue 

actualmente no es murv recomendable, debido a 

su baja productividad cuando es comparado con 

lossistemas m,is modernosque permiten un mejor 

control sobre las condiciones de sombra. Se trata 

tambi~ndeun sistenatitlaenosaca ninguna ventaja 
ecen6mica tie los irboes de sombra, lo que 

disminuve atin mis su competitivliad en 

comparaci6n con otros sistemas 
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El sistema con "sombra plantada" es el que ris 
Se utiliza,incluso en ireas revertidas de bosIcte'; 
nlturales. En esos casos, e Isistema empieza por 

ei desmonte manual (con el a provechamiento de 
Ia madera de valor econ6mico), sigui~ndose con 

Ia quema de los resid iOs V plantio de I "sombra 

provisional", tiindose preferencia a especies de 

valor econ6mn ico; genera lente, bnno, pl,itano, 
vuca o una combinaci(n de las misma s. En ]a 

Amazonia brasilefia, Ia mavoria de los 

agricultores hacen primeramente el plantodte 

cultivos alimenticios, principalmente arroZ o 

maiz, antes te Ia sombra provisional La siembra 

de los Jrbolhs para sombra permanente se hace 

conjUntamente con la sombra provisional Las 

matitas tie cacao son protiucidas en vivero y 
d

Ilevadasalcnmpo unos flomesesdespti st l 

planto tde los arboles de sombra. 

La utilizaci6n de plantas tie valor econ6mico 

para sombreamiento del cacao es Un asUlnto que 

sflloen los Itimos afLos viene recibiendoatenci6n 

por parte de las institociones de investigac16n. 

En Bahia, la planta que mas se ha utilizado es el 

caucho (H'zea I',,sdli,',sis), calculindose en 

alrediedor tie ,(X)hectareas elirea actuamente 

plantatia con este sistema Otras plantas que 

tambien se titilizan son el clavotdeolor (Syzigiuni 

,
 

~1963: Iricio de la investigac. 

y extensi6n. 

1900 10 20 30 40 50 60 70 80 1990
 

Figura 2.- Producci6n de cacao en Brasil, 1900-1990 (miles de tm/ai'o). 
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aroimatico), el coco (Coco,., ,iicit'ra)o el "caji"
(Sponedias lot ns) ei "ge Iipapo" (Genipa
americana),entreotrasLaepecieqt eahoraest,-'
despertando mavor interts para Ia ombra con c.cao es elpioa yo (lactric g,'ijwc'a,. En el
AIma/onas ,ees i obtendo in 1 restiltado 
con algius especie . nmadoerr,,., e pu,:ahmente 
eilaurel (Cothria alhhra) 

A un q u e r meha .i're fe rid oh ataaho ra 1ame n te.,o

a on coltivo con clcual et' 
mv fan ii ariia h 
y que -Como hl lie dicho aine- conidero comoel imis antigtin veuo ta de irnII.coLosnino 
traldictionallinlite ctltivajo eon ,i iiLllls 
agroforestiles, [lk' gus tara tern'.mar nii
intervenci6n laniiindo Ih iteiicimi s-obre otro
sistena,. qro tlllbin estin d,1'., bieinos
resIiltaIdos; en Brasil pmu/,i srv qo' tiedan 
utilizadlOS en a Regi6n Lica 'ah.li 

Intercullivos con caucho y palma africana 

Durante los dos o tres pri neros aiio,; de es-os
Cilti \'iis, m tclhos agrico /tires aprovechai1 losintervalos entre plaints para diversos cul tivos

de ciclo corto 
c no nai., zapall, sand a, pI pava, mel n, p/-a, canpi, etc Ena,Igunaf' hacien-
das tambirn s, cultiva caf robtL;to (Cmlha 
caiaphora) N, papaya, utiIz,indose hileras de 


c ctortch
o ronm pevien to,; 
Combinaci6n palma-ganado 

Este sistena seestJ compribando con resLitados 
m oy satisfactorios en unoa grani plantaci6n depalma africana en Bahia. La forrajera preferida
ha sidoel kudzt (liieraria 

41 ),]as,.,i
1h Iactiil es 
usada como ftiente de prote/na para elganado. 

Los aninales son introducidos en el sistema slo a pa rtir del cuartoo qo into aifo deSpuS de la siem bra,cuando las hijas mis viejas de lapaina estin porarriba de los tres metros sobre elsuelo. El pastoreo
Obedexeau
tn Isienia rotativo, Lit IiA,,do IOs diversos 
cam pos cn inItorvalo va hbles, de acLierdo con el
rebrote de Ia legmit nosa 

Intercultiva con clavo de olor 
l stir dEBa hia es laprincipal regiin prod uctora ie 

clavo de o/or e,Brasil, etimandi en alrededor de13,(VtX ha il,ire, total culti'ada La distancia entrepl,ntas es de0 \ I() 8 \ 8 DUrante los 4-5
prmt'rosa'os, losagrictiitorotitil/ lls ntervalos
elitre plnta', para algunos frtitae,, de ciclo corto como piifa, papayi, banari, adenis de cIlt Voslinlieiticios como yIca, maiz, arroz v calipi. 

Itercultivo con eucaliplo 

U;ta gran empresa pildtictora de ceinunI en Baliha,aMObternidoeXitO en tin programa para promover lareforestaci/n de Jreas degradadas, en el cual sepermite qie los agrictltores, Curante los seispri nieros meses, practiqueri laasocaci (d eza paIlov sandia ci n eticalito Se trata dei una mndlidad
del sistema conocidicomo t.angv (., sarrollado 
en Birin inia Mediantecontrato con peq Iefios vmedianos agrictiltores, Ih empresa, adeimis deproporciona r plantas clon. Ic, deticalipto, asicomofertaiizantes so compromete a comprar trod Ia
 
madera 
 a los siete u ochtO atCos despui&ssiembra Dtirante lstitiios afos se han sembrado

de la 
alrededor de 1,(XXU ha/afio con este sistema. Laproductividad promedjio die zapallo alcanza cerca 
de 10 toneladas/afio 
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INVESTIGACION Y DESARROLLO DE SISTEMAS
 
SUSTENTABLES PARA FRUTALES NATIVOS
 

AMAZONICOS, EL CASO PIJUAYO
 

INTRODUCCION 

El desarrcllo sostenible de la agricultura en la 
Amazonia, al igual que en otras regiones del 
planeta, requiere de los resultados de una 
adecuada investigaci6n. Asf como los desiertos, 
con apropiadas tecnologfas, pueden ser irrigados 
y producir alimentos, ciertamente los tropicos
hiredos puedCn produci r,yde hecho producen,
alimentos para la exportacdn (TCA, 1994), en 
base a una agricultura sostenible. Sin embargo, 
es preciso definir el concepto de "desarrollo 
sosteniblc y'"adecuada nvestigari6n" El primero
de ellos es de mas reciente extraccikin, mientras 
que el segundo se menciona desde hace varias
dcadas. 

La agriculttira sosteniiileptideserdefinida como 
el conjunto de sistemas quo satisf-,cen las 
necesidades y aspiraciones tde .orto plazo v al 
nlsn o tiLempo antit:'en o niejoran sti ca pacidad 
de satikfacer necesitiades tie producci6n ide largo 
plazo (Villachica ital., Otras definiciones1990) 
se ptieden encontra r en la literatura (,3i'a, 
1994, Centeno, 1993) La defin[c,6n1 anterior sc 
aplica a los agrictultore, de subsistencia en la 
Anazonia, solaimenite ctanlldo tstos logra n 
satisfacersusnecesidades prespre.vnteconservando
el ecosistema Se coJiSIdera qu el sistema,1 nativo 
de agrctitUra migratoria logra 1,1conservaci6n 
de los recursos para elf tituro (Nve vGreenland, 
1960; Sanchez, i1073, 1976) Bajo esta definici6rn, 
los sistemas qUe imitan la dispoibilidad de los 
rectirsos en el presente o que no satisfacen las 
necesidades acttiales Vsola nente preservan para
el futuro, no ptieden ser considerados sisterlas 
sostenibles 

El futuro de la Amazonia debe basarse en un 
desarrollo sostenible, prtidente, pero firme, qte 
aporte lasexperiencias necesarias para reafirmar 
el curso mientras se avanza. El desarrollo 
sosteuible reconoce que si bien hay pue preparar
el ftituro para las generaciones venideras, las 

Hugo Villachica* 

actuales tienen tambi~n necesidades 
impostergables que deben ser atendidas, si se 
desea Ln futuro mejor. La utilizaci6n de las 
adecuadas tecnologias es importante para el 
res ultado que se obtenga. 

Un balance adecuado entre las necesidades 
presentes Vfuturas es Linrequisito bisico para el 
desarrollo agrfcola sostenible (Villachica et al., 
1990). Fte balance es mis delicado en los 
ecosistemas frigiles de la Arnazonia, donde 
predorninan las condiciones de suelos ,icidos de 
baja fertilidad,altasprecipitaciones, infraestructura
deficiente e insuficiente disponibilidad de 
tecologia agricola apropiada (Villachica, 1986).
El aumento en las necesidades y aspiraciones 
presentes o en la necesidad de mantener la 
caplcidad del sistema para el futUro pueden 
rom perel ba lancey a usten tabi Idad de tin sisterna 
agricola 

La agricuIlto ra sostenibhleen l, Amazonia req Uiere 
de ctiltivos n tievos v nuevos siste mas 
agro*,col6gicos de produccicn, qUe consideren 1a 
coilservaci(n deosrectLirsos Los cltivtos nuevos 
son necesarios d ebido a que IOS cuI tivos 
acttialnlente recomendados tielen tin mercado 
satUrado o cercano a Ia SatUraci6n (Clement v 
Vii lachica, 1994). Los nu os sistemas de 
producci6n son necesarios debido a que los 
modelos tie ]a agricult, ra convencional del 
hemisferio norte se han adiaptado muy poco en la 
Amaz/onia 

Esta combinaci6n tie cultivo. nuevos, con nuevos 
sistemas de prodUcci6n, considerando
conservlci(in de los rectirsos naturales, es tin gran

Ia 

deslfio para L comtnidad cientifica v para las 
agencias tie desarrolIo (Clement v Villachica, 1994).
Sin embargo, este desafio esta siendo aceptado y
p15s1stdecisitos, atinqtiecon limitados recursos, se 
est,in dando en algtinos paies amaztionicos. 

Ast.or Cultivo., Tropical,-,-INIA. Ing. Agr6nmo, MS, l'hD. 
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El desarrollo sostenible de la Amazonia, con apoyo de AECI-Espala v del JICA-ap6n
armonizando el crecirniento con un bajo impacto (durante los prirneros tres aiios en refei encia) v 
ambiental negativo, implica costo,; que deben porel " ovecto lEA del BancoMulndial(durante 
asumirse en forma impre.cindible y que estin los do,; primeros aflos) 
dirigidos a tres aspectos importantes: II 
investigaci6n, elcontrl V la recuperacitin de Elapdee,,a. intticiones,,ibienimportante, 
recuirsos det rio l'ado)S 1CA, I.)4) La no tue de grandes cantidades de diner'l o de 
investigacin tc, nece ,lara para conocer mejor lI re, ros teconrnlici . a~cla1e est uv ellIII 
region v obtener informacit(In objetiva para una cotneplementariedad que ,e dio aI U.O Lit' todos 
toni, idedecisiones adeculada Es poco real pensar estos recur;o, 
que las soluciones para eldesa rrollo sostenible de 
IaAnmaonfa v~aavenirde las regione, ,t pladas, Los resltadoI de Ia investigaci(n en pijua,,o 
ns bien deben Vyt'arar'Se en laregion misma (t pactri,q Lie "0 Ie<presentaIen estearticIIo, 
Esta investigaciln dchbe ser integral v abarcar ls estinI siendO utiliadOs en las;el'a pernana Ven 
variables, mis Cootnts,IItecnoll6gica otros paies ama,6nio, hw'e.tgacimn .inilarcoo 

filedI)1arrolladi f'a LtIlti\0} del caIrn cairn 
La Inw-stigacith e".nnaWCtivIdad i e reliere Lie nrI.l ,n,11,11- Iara,,i J [Jti,'hadel(A C (ELnt 
ilVersionl ell tieflipo., c4tn0t r-o V recoI* ls gllI+,11ni (I', I;,! (,,) v LIe lI ca-tafma 
ecOn m ico,, Sn' rt',iltatdo dificilinlente se (i1rtholl't I.'vvII . aInaIIecon diferelit ;gratlo 
ColigLlen enl110 COlrt,) II/, 11 is ClIldo Iv LIe aI\'anct,l' iItiLc 
tratol de Si ste11,'. Msntlies cIi" It ivos presle 
qUe requieren 4a 5aFi{os para inciar Ia prod uccim ANTECEDENTES 
v airededor Lie 8 afros para compleir pleno 
desarrollo. Este e,, tim de los factore!, clie La inve'tiigaclon e\IVtente en cIltivOs tropicale, 
conLdiciona lafalta d IuVn'chIacitI11 iistetlIa. en eIINIA hasta I ain I '85 er, discontitna, ,in 
so.stelible'conculti\ros pr.'t'VIteni ellIi Ailalallia ObjetiVo dIfitlidi, Ietastill V C01 v actividLides 

Ue ,caiIIlbibaii teaiio enan Los in\ .Stigadores
Tratandos.e de p l. liris, coii iii.tlttiLont. tciifal tinaaCiviaj tip"ave picatlor" iiciaban 
ie :ilVIiI l i liII;,i iec it l ptri 'intco 11 a111 , iil0 igtlltocnlbi ln t? 
nltiV tt tcLIte, It,i r'iici'1 I': pIt'- 11,l1V or tII' il)I1 V Lie CLI I IiV ttrl 111.1r I Iiives tigiCl611
factores .inliart. Li 'l-utt iit-iw,iithiidadiIi anteril, Varilt,t.ire- i,otidujroil a ete tip

v"dti 1etiipo Lie il\'.,.ilg,IIII es Lie pOr .1 till e'0 LIe livWetigacil i, itodo, Ito" 1Mi., otoI-ios, Is
 
v tina cotndiCIon1 part ei esarrI)lIlo de Ia ,igtieIL,
 
illvettiga-w nl En aJpctiOO, IS
1iii,111a1 ete 
I)r1ga11 lmo,,inlterncl 1,1IL', fitlaictos V die - Falta de lidiera/gli
 
citUIperaci tecIica.,d t,2i dii ayor prir['lda - Falta Lie objetivo,, y metas definMicls.
i a 

],IAI1Ia/mnia, Es,apeI 
 elli tiltinia Li c,idLa, con - Invet igaLdoirc poc' caipacitadis.
 
poc.as excepciones, qlt eto, orgillsilos h.n1 - Salarios bajo,,y alta 
rotaci6n tie personal.
 
empe/ado a octipare 
 Li tI te lla Lie Ia - Canto en IIa prioridades de las agenclas
 
su,,ten tabilidad v del niedi 1a11blenteAmII/k0IC co fiIItcIaLiIras
 

- D:scontlnutiad eiwl contratos de trab.ijo.
 
En este artifcul,,adeni'. Lepr,,.entar till rest.liell - Jlvstigicioilirigiiaa cttv).Le'.tl ia.
 
de Ia tecntologI de.arrolilha para elculti,'o d , - Iiivestigiciin ct iIwdelo. ni probato.

pijtayo, se indicara como s ,hil/ para es.tablvcer - Esciso In'tl'tLiticnl '
finc.iinioltio Ide otras
 
los oljetivos de laII\etlgi6n,fi , aeilci
o r Ventrenar 
equipos de i1vetigalIires, V 1111ntener I 
sustentabilidad deestti. obLti. y eWp1i p. a fill La fata i Iide'ra/g en cultivo., tropicales se 
diediesarrilliarIa tecino'gii. tO tell till tledin dab,t taito tl I VlVeIitsttclotlal como en el
 
ca rac te ri/zad i pt r Ia v',ca Ivz die rec I.r , tkctico En ilni'el institticionaI el INIA (en esa
 
econ16tnlcOi VIa ltiLilaiiaiccnlbtilEl apoo proca INIPA) era mm, itistitucitn jivell qie
 

-
financiero recibido Lie laAID (lProvecti i, IEE v habIi priri/ado t, actividades durante los 
1TA) v del CIlD-Canadi (I royectos Frt tales priien is .II1s hilctaclos ctltioos alimenticios, 
Nativus ' Cosecha tie Arboles) ftle esellCial para habteLndo formado tresa liosantes Is Progranas
Ilevar aca bit..teesfierzo, siendocom plementad de Investigaci6n en Arriz, en Maiz, en Cereales, 
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en Leguminosas deC rano yen Papa, para todos 
loscuales tenfa apoyo financieroydecooperacion 
tecnica internacional, con asesores t~cnicos a 
tiempo completo, provistos por Centros 
Intemacionales comio elCIAT, CINMINYT y CIP, 
asi como el respaldo de estos Centros. La 
investigacion en Nianejo die Sulios Tropicales 
era de-arrollada v apoyada en con.,enio con el 

Provecto Iternacj1m t deSuelosTropicaloscon 
Ia Universiidad Estatal ie Carolina dLe]Norte 
(NCSU), que tenia ona excelente plana tie 
investigadores en Ytiriinagnas v elapoyo del 
Departamento Lie SLielos de esa Universidad; 
pero que utilizaba cLti1vos anna es para suI 
investigaciones. 

La falta de liderazgo se notaba en lamoral de los 
investigadtres ellci t1'os perennes, los t]le no0 
estaball a.signidos a iiiilguLno tie los programas 
de investigaci6ri ex stentes. Asianismo, se 
traducia enlIa fa tie definici6n tie objetivos y 
metas para la iivet igacidn institucional en 
cultivos tropicales En ea epoca no existia tin 
Irograma tie hIe-tigaci(n en Ctiltivos Tropicales 
perennes. 

En enero de 1984 elINIA ha bfa aprobado Ln 
dOCurnento base para io que serfa elI'rograma 
Nacioiial de Investigaci6n v I'ronocin Agraria 
en Selva (PNIPAS). Este doctimento planteaba 

objetivos para lainvestigacidu v pronnoci6n agrari a 
en laselva peruana, que reqtuerfa laparticipaci6n 
de todas as instituciones de investigaci6n, 
universidadesy proyectos especiales existentes en 
laregi6n. La propuesta era arnbiciosa, imposible 
tie ser ejecLutada solo por el INIA qtiev 
evidentemente inecesitaba lna coordinacit(n v 1n 
compromiso institucional mLV grande, para Ln 
esfuer/o de nagnitud nacional. En este caso era 
necesario prioriiar a fin de determinar cuales de 
los 17 provectos ilcliidos en elDocumento Base 
del PNIPAS,podrian Ilevarse a cabo (Cuadro 1). 
En noviembre ie ] 984 se habia reali/ado 1a I 
ReunidnAnalIdel PNIPAS,lacualinodefiniluona 
estrategia ni priori/i los 17 proyectos. Esta retunion 
tampoco tuVo lacontinuidad requerida, por falta 
de un Lider 

El nivel de ca pacit1i0o1 tie 1os investigadores en 
1985 era deficiunte (en todavia seILL)9-1 necesIta 
ca pacitacin). DEl equipo de 37 nivestigadores 
teorcamente "dispoibles" en el INIA para 
desarrollar h,im.'estigacid*n en las I I est.acionot 
ex pen meii tile,, los 17 proyectos tIne forniabajiyeri 
el IP'AS (Ctiadro 2), s6i) uno tenia grado de 
MS ,elresto teila grado dLe ingenet'o agroironio, 
inuchos solamenteerin bachilleres universitarios 
v'otro(s estaban en actividiades to relacioiatdas a la 
especialidad qute se le,asignaba 

Ciiadro I -Coin polnles tie investigaci6n del IPrograma Nacional de Iivestigaci6n v 
Proniicion en Selva 198-4 

COMI'ONENTE 

Manejo y coiiservacioii de sijelos 
Sistenias intensivo,,col rotacin tie cill tivos aniales 
Sistenas de cultivos coil bajos iiisumos 
CultgvOs en barriles 

Pasturas mejorada 

Bofalos de agLil 


,Aniniles ienor' 

Cilvtlos trdLitrile (caf, Cacao, jebe) 
Cultivos nlativos (pijuaoara/.i, .iuarami) 
Frutales conierciahvs (citricos, papaya, piia, etc ) 
S .tnias igrofore,taies inlivendo agrosilvopatorih.c 
MIaiieio .inibiental 
E',tudio ie ,i',tenls tit prod iccion 
Maiejo Lie aguiA 
Sistenias de comercializacion v mercadeo 
Trariisformaci6n Li prod icto, 
Sistenas de niecaiiaciir agricola 

EEA PILOTO 

Yii riniaguas 

UNAS, Tingo Maria 
L Esperanza, Pichis 
Son Roque, lqultos 
IVITA, Luicallpa 
LiNAI', lquitos
 
E I'orveir, Taraoto 

Tulumayo,T %Laria 
I'licallpa, PIcallipa 
UNA, Chancli.,mavo 
INFOR, lIcallpa 
L Esperan/a, l'ichi,; 

A Mayo,Noobani ha 

U. Agroecor./INIPA 
INDDA 
TltIi na Vo VTarapoto 
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Cuadro 2.- Personal de investigaci6n "disponible" en elINIA para eil rograma Nacional 
de InvestigaciCn y Promoci6n Agraria en Selva, PNIPAS 1984. 

ESTACION INIA 
EXPERIMENTAL 

Yurimaguas 2 
Iquitos 1 
Pucallpa 2 
Tarapoto Agricola 3 

Pastos 5 
Movobamba I 
Tingo Maria 12 
Pichanaki I 
Pichis 

Sahuayaco 1 
Puerto Maldonado 2 
Jatn Bagua I 

TOTAL 31 

Los investigadores habian sido formados en 
universidades locales, con on fuerte regionalismo 
y endocria ("in breeding"), no habiendo salido a 
conocer otras realidades del pais y menos del 
extranjero. Para mochos dc ellos el nivel de 
conocimientoexitenteen ]a regidn era lo mixirno 
y se consideraban autoridades en lamateria. Tal 

vez el regionalismo v lainseguridad cond ujo a 
queen una Iocalidad hubiese poca receptividad a 
la Ilegada de profeionales formados en otras 
universid ades. 

Los salarios que recibian los investigadores eran y 
an lo son, muy bajos, insuficientes para el 
adecuado nivel de vida de los profesionales que 
no tuviesencasa propia en Ia localidad dondeeran 
contratados. Esto conducia a lacontrataci6n de 
personal sin experiencia, poco capacitado, 
formados Iocahmente con ensefianza deficiente 
(aumentando en endocria) yqie alcabo dei n par
de afios de trabaji r en investigaci(in se 
consideraban "experto," en el terna y erain 
coltratados por otras entidades o se retiraban 
para dedicarse a otra actividad, por no encontrar 
satisfaccitin econ6mica ei la iiivestigacidn. En 
esta situaci6i se contrataban nuevos 
investigadores yserepetia elciclo, prodociOndose 
una alta rotacion de personal profesional. 

CONVENIOS COOPERACION
 
NACIONALES TECNICA
 

INIA INTERNACIONAL 

3 6
 
4 
-


3 1 
-

2 1 
-

-

12 8 

Existian otros casos donde el investigador era 
contratado a tra vs de convenios 
interinstitocionalesanoales, losqueno permitfan 
desarrollar objetivos de mediano v largo plazo. 
Los contratos terminaban en elaflo y para el 
siguiente afio podria no existir contrato. Se dio 
el caso qUe durante los primeros dos allos de 
funcionamiento del PNIPAS,nods de 50%,del 
personal asignado al programa en dos de las 
principales estaciolnes experimentales termin6 
sU contrato, sin posibilidad de financiamiento 
por lainstitucitin national con laqUe INIA tenia 
elconvenio respectio. 

Algunas de las instituciones nacionales de 
irivestigacl(tn con calesla:, se tenia convenios 
de investgacln, cambiaban sUs prioridades de 
investigaciln cada ai'o o cada dos afios, una 
soertede p~ijaropicafor .stioal". Estoera 
consecoencia del cabio elnelliderazgo en esas 
Instituciones Evidentenente que ello no 
conducia.1 na cont udad ellIa ilvestigacidin. 

La falta de financiaiento por parte del Tesoro 
lkiblico era ves,Uaactividad tie afecta a todos 
los progranias de investigacon y en esa elpca 
era parcialmente subs-anada por los Provectos 
lEE/AID v IlEA/Banco Nlndial. Pero lafalta de 
un Directordel Progra ma yla prioridad asignada 
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por el INIA a los cultivos anuales alimenticios 
conducia auna baja asignaci6n de recUrsos para
la investigaci6nen cultivos tropicales perennes.
Los investigadores realizaban !;u labor con los 
escasos recursos que les eran concedidos, los 
cuales frecuentemente les Ilegaban t.rde y de 
manera discontinua. Es decir no ex'istia 
financianiento especifico para Ia investigaci6n 
continua en fruLtales nativos. 

La mayorprioridadasigoada porel INIAa nivel 
nacioialparala imN'estigaci()n en cultik'osanuales 
alimenticios, se tradijo en mayor asignaci6n de 
recursos para Ia investigaci6n en arroz, maiz,cereales y legoI I as Ldegrano. Enlospruneros 
afios del quinIenio 1985-1)9() el Gobierno 
prioriz/ ]a investigaciin para los cultixos que
conformaban Ia canasta familiar, los que en Ia 
selva estaban constituidos pore! arroz, el mai/,
losfrijolesylavuca lero, lavxuca era Lin cutivo 
quesesiembra en sistenmis de subistencia v con 
excedentes en cantidades su ficientes para
abastecer Ia canasta familiar de los pobladores 
de Ia,regi6n Esta priori/acion del Gobierno no 
concordaba con II priorizaciton tcnica ie 
investigar en ciiltlx s perennes Lip alita 
rentabiliiiad pie plLdiesen generar desarrollo 
econ61lcico V empleo %yque contribLve~en a 
sacar aI agriciltor ie Ia agricultiura de 
subsistencia en la que etaba inmero 

De igual manera ne a nivel de Gobierno se 
priori IIainvestigacion el los cultivos de Ia 
canasta famihar, a vlll\'el e prio riz/Lde iistitWciI 

Ia investigaci(on elel model 
 Lie "Enfo ue Lie 
Sistemas" Este modeho esltaba Lie moda en esa 
ipoca, per tenia algin:. ilntaciones para

aplicarsea la i ives tigiclil 
 cit \' s perennes 

En el siguiente capituoto se relata corn o se 

enfocaron algiios de eto, aspectos para lograr

el desarrollo de un l'rograina 
 ie Investigaci6in 

el Cultivos Tropca!es q tituviesCeiiipactO el 

generar tecnologia para Ia Amazonia peruana 


ESTRATEGIA PARA DESARROLLAR EL 
PROGRANIA DE IN VESTIGACION EN 
CULTIVOS TROPICALES DEL INIA 

El diiagnitico presentado no era exclusivo del 
INIA, se daba v se da ei nmchas ilistittciones
nacionales ie investigacitin. En estas 
condiciones, es recomendable que el diseflo de 
Ln programa de inve.stigaci6n considere las 

caracterfsticas en las cuales se va a desarrollar v 
hacer un inventario de las experiencias pasadas a 
fin de evitar repetir esquemas que no han 
funcionado o que ticnen d udosa posibilidad en el 
pais,asicomotambiIndebeanaiiir losesquernas
exitosos a fin de incorporar to mejor de ellos en el 
nuevo programa. Lamentablemente en 1985 no 
existian esquemas exitosos de investigaci6n en 
sisternas sostenibles con culti'os perennes que 
pudie. en ser usados como modelos. En esa poca,
el concepto de sustentabilidad no era muv 
difundido, siendo 1Q86 el ahio para las primeras
referencias publicadas (Villachica, 1986). 

Los Centros Internacionales oue conforman el 
CCIAR(CIAT, CI\iNIYTvCII' en Amirica), IRRI 
en Asia e IITA en Africa) tenfan priorizada Ia
investigaci('n ell ClItivos anna les, por Io que no 
constito fan una fuente donde encontrar 
experiencias exitosas para la investigacimn en 
sisternas de producci6n con cuLtivos perennes y
mocho menos en frutollsnativosdelaAnazonia. 
El rot v ]a prioridad del ICRAF, recientemente 
incorporado al CGIAR, no era el qle- ti teniendo 
en lo- dos tiltmos aios IPor su parte, Ia 
investig.ii611 pe efectulaban otras instituciones 
nlaclionalcs ell los rises ainaztnicos no tenia tin 
eIfikueintegraly nopriorizaba osfrttales nativos 
exceptl I- investigaci(in en guaran,i v en castafia 
que conLiucia ENIBRAPA, Brasi l 

El Programa dc Investigaci6n en Cuiti 'os
 
Tropicoale, nicIo actividades en Agosto de 198;
 
ci II d'eigiiac0ion del Ase, r Tticnico (en esa
 
ep'ci laLloC1 -Lier),provist p Irlaisistencia
 
tIciica de la Misidn de li Lniveridd Lie Carolina
 
del Norte, con fondos del Provecto iEA/Banco

,Mundial v ell noviembre Lie niis nil a6o el INIA
 
design) 
 ii Director del Programa, un profesional
jOven, ul cII seril eli oca rgado Lic La r segiii i n ii to
 
a las activlid,ldeS, iila Ve/qtetterm iiase Ia sistencia
 
tcinicideNCSL' Elentreiialiietya|,ovoaeste
 
profesionaI para qu asuima 
 el Iiderazgo del 
programa tle tniiI ie 1.11 prlincipales actividades 
efectuaLdas el los primeros alos. Asi mismo, elllos tiltimo aios se empez6 a capacitar otros 
profesionales, a fin ie tomar Ia posta del director, 
cuando tilte fuese becado. 

Soluci6n planteada a las limitantes 

La.'sOucidna las linitantesanteriornientedescritas 
se busc6 mediante una estrategia integral, basada 
ei un adecuado liderazgo, una planificaci6n de 
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mediano y largo plazo, la priorizaci6n de los 
proyectos yactividades, el reconocimi ento de que 
no se podia investigar todo lo que se pedia, la 
gesti6n y obtenci6n de cooperaci6n intenacional 
(especialmenteen elaspecto financiero), lagesti6n
yempujepara obteneicontinuidad de lasacciones 
del programa y del lider y, especialmente LI 
capacitaci6n de tin Director de programa y de un 
equipo de investigadores j6venes. 

Falta de liderazgo.- En esta estrategia, el rol del 
asesor provisto por la cooperaci6n t6cnica de 
NCSU fue planteada com la de n Iider, 
aportando SoLexperiencia, conO(cirnijenins,
dinanison y empujL, para desa rrollar el 
prograrma. A diferencia de otros programas de 
investigac i6n qiie ten/i e1l INIA en esa epoca, este 
asesorno fWeejecLtordirecto de ls.expoi mentos; 
se btIsc( qUe )s ii vestigadores f(esen los 
ejectItores, de tal manera que las actividades del 
progrania conntintinrali aLilen aosencia del Lider. 

Falta de objetivos y metas defi nidas.- La 
estrategia de trabajo tambin inclIti la 
preparaci6n tie tin Plan de Investigaci6n para el 
Mediano lPla/o, adaptaondo 6 de 1os 17 
co onentes qoe fImaban el Docu ento Base 
del PNIPAS. ESte Iian foe d scotido con los 
investigadoresy aseore astntesa a IIRetin in 
Anualdel Irigraima real iada en octibrede 1985. 
Enl este Plan se definieron lo objetivo v meta' yse priori/aron lIo pro'ecto v act:vdades a 
ejecutarse en los pr6mos cinco aflos. Ei esa 

oportunidad tarnbi n ,e formaron los eqUipos die 

profesionales para Ilevar a cabo los proyectos, se 
determin6 la neceidad adicional de specialista's
(para formar losequIpo s1uIlti disciplinarios) v Ia 
conveniencia de un plan Lie capacitacii'n. Los 
pro ectos incluveron epecialidades, disciplinas 
y netas a fines,eojem plo, I'rovctic Frota le, Nativos, 

Proyecto Fruitales Comerciale., etc. 


De esta manera so defii6 Ln plan para los 
siguientes cinco aio,,que incltia Una estrategia 
de trabajo, ya que se priorizaron provectos v 
cultivos a investigar, a,i coimo la capacitacitn del 
personal yseestableci(i lacondictimn prionrtaria de 
continuidad de Is estudios en el tienipo El 
Asesor Principal del I'rograina se encargi dIel 
apo o t~cnico y de bu,;car el apo'o financiero v 
tOcnico cmplementa rio para Ilevar acabo el plan
de trabajo. Este plan foc revisado anualmente 
durante los primeros tres aVios v contintia 
desarrollintiose en gran parte hasta ia fecha. 

Investigadores poco capacitados.- La 
capacitaci6n de los investigadores se efectud en 
tresniveles:becasdepostgradoconducentesala 
maestria,cursos cortos decapacitacn en sericio 
v entrenamiento personal por el Asesor Princi
pal del Programa. Las dos tiltimas formas de 
Capacitacitn fueron priorizadas como actividad 
del programa, en vista de h urgencia de contar 
Con personal capacitado para efectoar la 
investigaci6n, mientras one las becas para
maestrfa foeron dirigidas a los investigadores 
qUe tenian on nivel adecoado para emprender 
esta tarea. 

Salarios bajos y alta rotaci6n de personal.-
El aspocto salaijaI lestaba yest.i ligadoa la politica
econ16111ica del Gobierno, por h0 tanto, poco se 
podia liacer para mejorarlo Sin embargo, como 
parte de Ia estrategia se boNsco incentivar a los 
investigadores a trav6, tie Ia capacitacidn en 
servicio, viajes a congresos %,otras formas de 
salhda al exterior por periodos cortos. Asimismo,se coordin) col IlgInasagencias decooperaci6n 
tecnica a fill de'supiemntar los magros sueldos 
d elo investigadores, en el marcodeL Ialegislaci6n
vigente. Si bien el suplenento que recibian los 
invostigadorte,-era pequeflo, e,te toIVo un efecto 
posit iv)en so econoniia(dadoslosbajossneldos 
que recibian) v en so etado de ,inimo v mavor 
ded[Cci,6n al pri'ecto 

Era frectientV obsrvar aIlos investigadores del 
Progra ma trabar despMtis del horario normal 
tie labores, inclt'.endo los sOibados Asimismo, 
se tenian reniones de coordinaci6n v de
 
plai ficacidn de los profetionales del Prograrna
 
en cat a e.staci6n expermental, las que 
se
 
reali/aban fiera do la, horas de trabajo, por ser
 
el IMtnon1to di ,i'n 0d(tis p i an asisti r. Esdecir
 
soedesarrollo Una Inist ca de tra bajo y un espirith
 
de eqti po
 

Carnbio en las prioridades de las agendas

financiadoras - El cambio en 
 las prioridades 
de l,i. in:,titucione nacilinales financiadoras via 
fata de financiament propio se enffocaroni de 
una manera simple. Se dei do negociar& con 
aquellas agencia Lille s,lamente ofrecian 
seguridad de fotiodS pr on aiio y, en el nico 
caso dotlde se convin l le estecLIIIuna agencia
tipo, fue por la seguridad queofrecia de financiar 
etapas anuales v conio cinipleniento a la 
financiaci6n que tenila tin proecto de largo 
plazo. 
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Discontinuidad en los contratos de trabajo.-
Lacontinuidad en loscontratosdetrbajodelos 
investigadores fue lograda a trav6s de dos 
mecanismos. Primero, en cada reestructuraci6n 
del INIA y de los proyectos financiadores de la 
instituci6n, se gestionaba ante los directores del 
INIA afin de mnantener al personal profesional
enlasestacionesexperimeitaIlesdela instituci6n. 
Segundo, en los provectosdecooperaci6n tcnica 
coordinados porel Asesor Principal del PICT, se 
contrataron profesionales j6venes con grado de 
MS., asegurando su continuidad porel periodo
del provecto. 

Investigaci6n dirigida cultivos dea 
subsistencia.- En 1985 la investigaci6n en 
cultivos tropicalesestaba Lirigida principaImente 
a los cultivos de Subsistencia, mientras que a 
poca experimentaci6n quie sC efectuaba en 
frutales nativos se concentraba en InevalLiaci6n
de colecciones de algunas plantas, aIal El apoyo de AID v de JICA termim6 hace mis dedenominadLosenesa tpoca (vaiin aora)bancos 
de germoplasma. La estrategia v el plan de 
trabajo, asi co1mo el plan de operaciones 
propuesto en octubre Lie 1985, priorizt las 
actividades en sei.s proyectos de investigacion: 

-Manejo ie suelos y agroforestales 
Frutalesnativos (pijuayo, canmLicamLI, arniz, 
guarana y castnia) 
Frutales comerciales (piflia v citncos). 
Cultivos industriales (cafr, cacao ,achiote). 
I'nsturasmejoradas(en1988formiel Progra-
naL de Investigaci6n en Pastos)
SistemasLeprtoiLcci6ii con cltiVs anuales 
(no Ileg6 a niciarse). 

Dentro de estos proyectos se priorii6 Ia 
inv'estigaci6n para aquellos qtLe tuviesen mayor
potencial de sacaral agricultordela agricultura 
de subsistencia, por elemplo el pijuavo para
palmito, cuya experiencia se describe reis 
adelante 

Investigaci6n en modelos no probados.- La 
normapara investigarconesqtienias no probados 
en elpais, como pir ejempho el "enfoque de 
sistemas", no fue i1pLesta de maner obligatori
por las atloriLdades del INIA v tampoco foe 
considerada proritanra en el progra ma Lie 
cUltivos tropicales. De esta manera se gant6tiempo, que no se invirtii en probar ona 
metodologia nueva. 
Escaso financiamiento institucional y de 

otras agencias.- Eneste aspectodeberesaltarsee 
apovo recibido por el CIID-Canadi para la 
investigacinen sisternas de producci6n de frutales 
nativos de laAmazonfa yen industrializaci6n del 
pijuayo. Este apoyo foe muy importante v 
coMplermentd biencon elapovo financierorecibido 
die laAID (Provecto IEE v (rovecto ITA), v del 
Banco Mundial (Provecto'lEA,'que termin6 en el 
segundo an(o del Programa) va que vstos 61timos 
estaban dirigidos principalmente a! desarrollo de 
lainfraestructura de toda lainstituci6n(muy poco 
para la investigacidn en frutales), con los 
presupoestos u tilizados en pagar personal, pero 
limitada asignacicin para gastos de investigaci6n.
ElapwoydelJICA enfrutales nativosftiedirigido 
principalmenteal desirrollodeurLinfraestricturn 
bisica de investigaci6n en viveros, pero
desa fortunadarmente fue interrumpido 
condiciones de seguridad en el pais. 

por 

tres anios v eldel Banco Mundial hace seis aNos, 
cuando elproyecto recien estaba en sus inicios. En 
esa oportunidad, Ia financiacimn provista por los 
dos proyeclos del CIID (Sistemas de lroduccitn 
para Arboles Frutales Nativos, Fase II e 
Indlustrialitaci6n del Pijuayo) sirvi( de base paraconseguir elapo'o adicional de otras agencias de 
cooperaci6ri La particip.cnc Lde Ia Agencia 
Epafiola de Cooperacion Internacional, AECI, 
empez a tomar mavor importancia en financiar 
las investigaciones en frutales nativos en Ia EEA 
San Rotlie, I1 1 tito, 

La Estrategia de trabajo planteada para 
frutales nativos 

Con base a las so uciones plantead as 
anteriormente, enel primeranode actividades del 
Progra ma se elabor6 una estrategia para Ii 

,nvestigaci(In v desarrollo del cLltivo de frutales 
nativos. Cinco especiesfoeron priorizaLiasenbase 
a un estudio de mercado v buscando aquellos 
frutale,,que cUimpliesen los sigmlentes requisitos: 

I.- Estar adaptaLos a los suelos acidos de baja
fertilidad predLominantes en la regi6n. 

2.- Scr conocidos por los agricultores, luego tener 
posibiliLad de aceptacion por ellos. 

3.- Tener potencial para darle valor agregado. 

4.- Tener posibilidad de desarrollar tecnologia en 
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un periodo de cinco afios. 

5.- Tener posibilidad de sembrarlo en sistemas de 
produccidn asociado con otros cultivos. 

6.- Tener un mercado potencial, de acuerdo al 
estudio qle se reali6. 

Esta estrategia contemplba tres fases de tres afos 
cada una, considerdindose ie en ese periodo 
podrfa desarrol larse lateciologia para los cltivos 
en estudio: pijoaV (lIactris asipacs), ca n ioCan(Myi~rciaruia hi ('ii), ara zA ( E nx ohi s t i itata),go ara nai 
(lpaullitiacupiana) y cast.fia (PI'rhoilh'tiacxccIsa) 
Este plan foe coordiiado V obtLivo elapoyo del 
CIID-Canad,i. Se eliipe/c asi uin prograna de 
mediano plazo de in\'estigacitin planificada, 
dirigida a generar Ia tecnologfa y proniover el 
cltivo Lie por Io nieiios tres de as especies 
involucradas. El ciiproiimo isumidu foe para 
tres periodos o fases de tres aios cada ino. 

Las tres faes propIe ,as pari elproyecto fueron 
las siguientes: 

FaseI. AFio I a 3'rovectodedicldo totahlete 
a lageneracilin de teciologia. 

Fase 11. Afio 4 a 11 Po'yecto dedicadlo prin-
cipalmenhe a Li gener.ici(io de tecnologifa, 
pero se inicia II trai sferencia hacii e\tenSiu-
nistas y prtutOduct'ore 

Fase III Afio 7,1 ) Provecto dedicado prinii-
pailniente a tiliferenii, hihi se conipleta 
tecoologia para tics o ires de los frutales 
nativos. 

Lanentableenite, aii los organis.nios ie 
co~operaciuin tknica ihnteiiciiiali canibian SLIS 
prioridades. La ConitlitIidad qie se pide a las 
institucioieis ncionales,tainpoc se da ena lgius
de es ias 111iTttliCIllles internaCioma le; 
Iosibleniente i liibitll iVlgIll iLi prnblenia te 
mistentabllidad. Los. fnLwii ris reispi iblea 
de 	Ios priigr.imas hs ,'hII[bIIei 	Iw rgiiis I 
cambiin vcon ello lis pr icriidades qoueoIO iue's 
ftilcioniriwo piedin tiar alIpro1ecIii Est 
aspecto, no escrito elllo hbro., Iiene iiportaniciai 
ellelapoy' Lile Liii ti1pc tie iiivetilg1ili pliedl 
recibir; tiln especialisa en Iiiejor.i eineiitiganadero 
tiene inchnaciun I prioiri tli"primero el apoilyo a 
proVectiosen ganaderfa, luegoi er,in los provectos 
con pasturas yal fiial ti)SCltivosigricolas tideitro 

de eflos los rboles frutales nativos. 

Un canibio reciente ellLas prioridades que el
 
CilDasigna a a investigaci6n en <irboles frut.les
 
perennesde laAmazonia no lepermitecontinUar
 
Coll l financiaci(in de ]a tercera fase
 
originalmente planificada. La investigaci('n ei
 
este caso ve afectada porqoe, a nivel
se ,inis 
nacuonal, existe tin procesotde reestructuraci(in v
 
reducci6n del aparato estata , ie ha producido
 
elcese o rentuncia de a gran mavora de los
 
mestigadores capacitados en elINIA.
 

No obstante, Iiestrltegia y elplan de ,acci'i1
 
propuesto, cnlduicidos durinte ocho afios,
 
res llti
rii en a geller,wci nde tednologih queya

eSti siendo oIt iiada plra el desa rrollo de los
 
frti lies naivo en li AniizOlnia peruaia, como
 
es elcaso del peII.LO, el CantLlLa I V ei,arat,i.
I 
E el CaSO del CtlitiVo de pijaVO para palnito,
 
este ci uioci III ieilto taiLbi ii esti siendo t h
ltla.doL
 

ai1/(uiiciuo 


en elaiu Cani ha des pertado on fierte intereS
 
par sembrarlo, aiora Lie haMV tecii0logia. Siii
 

enl los p mims vecilios, Iiientrals que 

eibial'go, debe resaltiarse i neceIdild de
 
ContiaLr Li inVestigact6ni paraiencontrar
 
soluciin I hls pri'blenis qie e ellpresentar1"iic
 
Io,; pos tie h s agrico Itores ctiando se realicen
ca ili 

las siembras eigrin escalia.
 

Factores que contribuyeron al desarrollo 
de la investigaci6n 

De ni.ainera general so puiede indicir que la, 
.igoieiies Colildcioiie. aLud~iroii I lograi eshe 
iobjeti
v.
 

- ilraliero se ttlvo tii adecilado Iliderago, Conl
 
e\perieiicia en probleias tie agricutiira ell
 
IIAiiia/i ni. 

* 	 Segundi, sedefinieron adectiadnienle los 
objetivos, Ia,estr,legia, eiplin de traba joy\ las
 
pr'iortiadedl 1
t 1I1io, de icLerdO cLii la
 

pacidNid IiittiCl ial vI'l.poi1ibilidades
 
tie'biier cooiperc(ion teciliCa extrinjera
 

-	 Tercero, se tlvi i(ciitinitdid ei el lider,i/go
 
diraito, lo CIo
n ao LilledLirt I finaiicia
ci6n exterii, El Asesior PrincipaI COii1LIti
 
Sti i.1'eapor tres ,i1ii aticiona les., despl s
 
del h r1itino tlIaho, para iniiaitener i
tide So c 

coitiulidad del prigrania, incidiendo
 
nue\%ainiente en elaspecto clave que es hi
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continuidad de acciones. 

Cuarto, se Obttlvo el apo' o de entidades de 
cooperacii) t~cnica internacional para acti-
vidades ConjLiintas ei nillisno prtyecto de 
investigaciln, titll/.indose los recursos de 
manera complemienhor: la credibilidad en 
el gestor de los proyectos foe ieipirtante en 
estos casos. 

Quinto, se efectu (Lin agresivo progrania de 
capacitaciin en servllio, hito a nivel local 
Como10 ilternacioiial, por perfodos de uno a 
tres meses, pert aplicible a tiidos los 
investigadlires 

Sexti, se ttivo el apo o tl e los Jefes qie
dirigieron el INIA v las inslltociones de 
cOOperaciiii tmiica. 

Scptinlo, los sisteini, tie prodIcciii ell 
estiiii fueron v on bastainte aplicados y
COiSitierilll los ,spctt celioiliis y finii-
cieros a nivel tie peLleflos prodictores,
illotivo por el cual on Litiealta receptividad 
por tlos 

INVESTIGACION EN FRUTALES 

NATiVOS: EL CASO DEL PIJUAYO
 

A coltiiltlcii'ii e presellta till restinlen de Ia
estrategia seguida pa ra la in\'estigacitin v 
desarrollo del cultivo tie pijuayo, ubtide los
CulItivos tie mis impact esi teniendo tanto a 
nivel Inicitnlia como inIernlacuinil. 

Para enipezar, el proyecto se mrginiztm en ltisequipos de traCajo cill ill solo comirdi nador. 

Dado qte existia alglli inforniacil] inimcial ei

Ytirinaguas se estalecii* tino tie los grupos de

trabajoenesta localtiad, in entra 
 tsclteelsegundo 

y nimis tuerie grLpi se' iiwi's ellilhts. Se 

estableceroii
ntmreas inveslig.r ailgtiiisdeestas 
tarae ermii conitmmlic (para estunitular lI 
COmllpektn'Ci,)'tihisei.iito1iiplenlitri~s(piri 

utili.a r ls coiialrtivas). 

Las tarea comliiiie, crai i rigitias aa obtencliim 
tie till r stultatd Ieceslario para inbos equlipos 
(ejemplo, deterlimmm lo metoidologia tie 
traspla nte a ra iz deSolatii), 1o ctaI debetiifcrciici~i rsetic Li,tip u cid~i en Iai .eshgalciini.
En canibo las tiie.is cilmpleleta ria, eran 
asignat,as en .ase I lis caracteristicas tie Ia 

regi6n, 1a especiali,acin de los inv'estigadores, li 
infraestructura existente, la disponibilidad definanciani ielit y Li posibilidad de tener apoyo de 
otras insltitUcione<S, entre otiros. TtIvo que tisarse 
mu ciia persu as16i para convencer a los
investigadores de la conveniencia de no repetir lo
qie estahaacicieido el colega. Esdecir, seentren(i 
a los in\'estigadores para evitar la duplicidad de 
esftierzos v irabhajar en equiipO. 

Cada proyecto de investigaciin tenia ull 
cordinador, qUln no era necesariamente la per-
Soll, iiiJs ,lntlgll 0 la Lill mis ctonocia del tema. 
Elcoxo'd inadrera la persoinaconcierto ascendiiiete 
ell el equiipo, dinainlica y que podia invertir parte 
Lie Sti tienipo eli actividlties admiiistrativ'as. Lose-juipostcelehgadorcsftironastivetforniatis 
en pa reja,: uno tce ellos era el in\estigador
resptilsitle yelx(tiro .oilci,i tios Ils detalles del 
experinento v reeniplazablx al primero cuandoesteviajaba paracapacitaci6n. Para otro grupo tie 
ex perlnleiitos, estiis tios profesiona lesiitcrcainbiaban stis re sponsabilidades, pasandtlo
el alteriio a ser respoiisable principal v \'iceversa. 
De esta forma se ,rantiz() Li contil idat cuanld 
algLili IiVetigaido, sallia becado p[or period largo 
i c iaiitio re tincia a 1i iilshttcLiC1 n o ttirnab,cargos adnistrativo (Li nienor probailitatd). 

El Director del Progrania de Investigaci6n enCtlt iv\os Tropicales fie entreidto ell Ia
planificaciin v stlipervisiiin tie la investigaci6n,
pei'o 10 se le asigiiii respoilsabilidad directia ei
Contlcir experm Ilenti is. Asinlismo, 0l recibiti 
asesoriliiiento ei activitiades administra tivas y 
ei gesti6il tie proyectos. 

Sc covelclaa I ls ilvestigadores tie no toniar
 
cargos diectivos (ejemplo, Director tie Estaci('n

Experimental), 
 ell ciso tie hlacero pertian la

bonificaciin ptr iii vestigaciii. 
 Elu ca nbi, se
 
itut'ieron [ecas pari clpacitaciin ell el exterior
 

ei inestigacmin ell otros frUtiles IIativos, puestot

qte io existia nmicha capacitad el otras
 
iilstitciiones ell Ia ull\etligcimill ell pijtiaiyo. 
 La 
I%etligaci(,n ell pijtia vo Se estba efect tliatiti ell 

COLst Rica ell stLielos Volc.iilics y coli mavor
tif,.SiS ell Iltdtiarllizaciin, 
 Ilt cu,11 en esos 
molli tts no era pritilita rio el la estrategi, tie 
tribajo. 

El conimci ito del ctiltivo del pijtuayo en el Periit
ei 1985 era bastalilte escaso. Se concia Ia
metodolmhgia para germlllar las semillas ell canas 
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de aserrin; se utilizaban bolsas con tierra para que
las plantas desarrollen en el vivero, pero no se 
conocfa el tarnafio adecuiado para el trasplante; no 
se conocia sistemas de producci6n, epocas ni 
m6ttodos de trasplante, de cosecha, etc. Dos afios 
antes se habia ralizad o 1a colecc idn de 
germoplasma de pijuavo en la Am a/onia,
financiada por Ia AID, Iabicodose instalado el 
bancodegermoplasnia en u itos 'ven 'urimaguas. 
El bancoen Yuriinaguas eia itencidoconel apo\,o
de NCSU, mientras Ine elLe linIuos dependia de 
ladisponibilidad de reci rsOs asignados por el 
Tesoro I'tiblico. 

En base a 6sto, laestrategia Lie lueve aios para ]a
investigacin y desarroll del cultivo del pijuayo 
seplaificd de acierdocoin lasties Fasesdescritas 
anteriorrnen te. 

La Fase I VuVoconlo objetivo inicia rlainvestigacin 
que se iba a desarrillar en los 9afios del pro(yecth.
Enesta fasese instalaron los prilerosexperimentos 
de largo plazo, cuVOs resUItados reci n se 
enpetirfiana obtenerei afio 4 a.,eli 'Ios resultados 
finales ellelafio 8 a 9 (ejemplo laiprodiucciin de 
frUtos de pijUaVo). Esta fase ta iibitn tlVO COMO 
meta generar o 'aIidar Latecnorlogfi bisica para la 
investigacirln en otros aspectos Li' CUlt ivo (ejem pin,metodo Le acelerar a germ inacido de laseniilla o 
manejo le plantas enl vivero). 

La Fase 1, tarn bi~n dio alita prioridLad a la 

capacitacion en servicin Lie los investigadores;esta 

capacitacion 
se reali/6 por periodos cirtos Vell 
instituciones con cultivic s y ctoiiicioinies simila res 

a los estudiaLos. Eta 
tase tu\vo al Asesor del 
Progra nma adiestr a nd o personalmenteacadaILuno 

de los investigadores en los aspectos 
 le 

planificacidn y ejecuciin cde lanvestigacidn. Un 

logroiriportanteenla FsIel,
fuLeqieseconsltitLyo 
unequipodeiili\'estigainiies, esdeciresta fase fue 
de ensaniblaje. Se tLIVO Ltileconvencer V hasta 
inixonera los iiviestig.iLdioris pa riqiiiese Colcentren 
en pocos experimienlto, pert Icoi tit Li LdIlos laSta 
su tdrmi J l, no repitiend Liolleotros hacia n. 

La Fase 11 tambiii fruepredimlinanteilente de
investigacJin, pero enie te per!' a seem pe/* tntido 
a obtener algunos resultados, los que em pezaroi 
a ser validados ellfinca., de prodLLctores. El el 
caso del pijUA ocu ltivadoL pira palmito, elmenr 
tiempo requerido para alcanzar moinento die 
coseclia(18lie.i'escoiip.ir.idocoi4ai'liosrequeridtos 
para producir frutos) y el apovo recibid lde parte 

de un segundo proNvecto del CII D (para estudiar 
laind Listria lizacidodel pijuaxo) perm iti(iacelerar
los restltados e intensificar 1ainvestigaci6n Vel 
desarrollo del cultivo de pijuavo para palmito. 

El cambio, la investigacidn de pijuayo para
fruto recien esta gelerando los datos. Las 
plantaciones sem br,',das enlelsegundo v tercer 
aiio de 1,Fase 1,em petairon a producir frutos (el
objetivo firial en este cao) recin en el qtin to v 
sexto aFio del proyecto E.,tas plantaciones estin 
en la etapa de aunmento die productividad por 
planta, pero elproyecto ya ternin6 . 

Enestecaso, LaF,.e ill rigimaimente planificadl 
con elCIID, tiene que ',erefectuada conl otras 
tuentes financieras al haber cambiado el CIID 

SLIs prioridades. En esta Fase se planificti 
coinlpletar 1a e'a ILnacitl de los experimentosinsta lados iniciaInienti y ~lstiiqe tfuselii'ejecutar 
necesarios para resolver his problemas que se 
presentasen para el desarrollo del CuIti\ o el la 
Fase II. Asimsinmo, ]a Fase III Leberia hacer 
6nfasis en promover eldesarrollo del cul tivo, a 
traves de lavalidaciindLeos res-ltados en finca 
ie productores, presentaci(in Lie reslltados ell 
conferencias v otras forias. 

Las Los metas trazadas para laFase III se estin 
Ileva ndia ca bo, allqtii LedLna maliera limitada, 
nienos intenslva v rlienois ortodLxa. La neta Lie
iil\'tigaci, i',efectLIatiaaltra\',sdeliacointiCCioiln 
de algunos experimentos seleccioiiados, se 
conti ida conils a portes del INIA Vel apo\odel 
A ECI (s(doen Iqtiittos) v pa rciallinentedel IIRA F. 
En este caso se tLivo que dejar Le lado varios 
expernlientos V no se han iniciado los que
deberfancm pezar'.ceen esteiperfodo. La metalie 
pronnocim del cultivo ' e efectia por gestidn
personal del atitor v Lielos investigadores que
participaron del provecto. Estos Oitiinns han 
encontrado Lnla flenite de trabaj en laVenta die 
semili yases ralin illtopara ci CtltIiide pijuavo 
pa ra painlmito. 

Conocimientos generados 

En los Cuaros 3al 
 se presenta un resunende 
los coin Cilientlos geileraLdos ei cada .11.1 Lie las 
metas propuestas ell isdos primeras fases del 
provecto. El e.tos CLhadros se indica el afno en 
qu este Conocillieito s' generd y el afio en el
 
que se 
empez6 a utili/ar. La inforinaciin fue
 
tonada de los infories finales de his Proyecto
 



Frutales Nativos e Industrializaci6n del Pijuayo 
(Villachica, et al. b,c y del articulo sobre 
Industrializaci6n del pijuayo (Villachica etal.,1994 a). Aigunos de estos cuadros tambikn 
indicanenqueaio secompletari lainvestigaci6n 
en proceso y, en algunos casos, aigunas 
necesidades especfficas de investigaci6n, para 
resaltar que atin es necesario continuar 
investigando. Asi mismo, el flujograma para la 

producci6n de palmito de pijuayo se presenta en 
laFigura 1. 

En laFigura 2 se presenta el flujograma de la 
investigaci6ny transferencia de tecnologia seguida 
en el caso del desarrollo del cultivo de pijuayo 
para palmito. 

Cuadro 3 .-Conocimiento generado sobre germoplasma de pijuayo, tecnologfa, afio de generaci6n 
y aio de utilizaci6n. 

CONOCNIIENTO TECNOLOGIA ANOGENERADA USO DE 
TECNICA 

Germoplasma Germoplasma recuperado y disponible
Germoplasma evaluado 

1987 
1993 

En 1997* 
En 1997* 

Selecci6n ecotipos 
para palmito 

32 ecotipos seleccionados 
con 5 hijuelos por tallo 1993 En 1997* 

Seleci6n ecotipos 
para fruto 

22 ecotipos seleccionados 
18 con +50Kg fruta/planta 

1993 En 1997* 

4 con +80Kg fruta/planta 

Ai-io probable en qie se usara latecnologia. 

Cuadro 4.-Conocimiento generado en sistemas de producccihn, tecnologia, afio de generaci6n 
y fio de ,tili/ac~n 

CONOCIMIETO TEC\OLOCIA 

Sistemas para Sisternas de producciin para establecer 
producciin de plitaciones de pijuavo para palmito en
palmito base a las siguientes asociaciones de 

cultivos: 
- Arroz-Yuca-hijuayo 
- Yuca-lijuayo 
- Ctrcuma-Pijuayo 

Sistemas para Sistemas de produccion para establecer 
produccien de plantaciones de pijuayo para frutos en
fruto base a las siguientes asociaciones de 

cultivos: 
" Arroz-Yuca-hjuayo 
- Arroz-Arazi-I'ijuaVo 
" Yuca'-1ijuaVO 

* Afio probable en que se usari latecnologia. 

ANO 'M DEGENERADA TECNICA 

1993 1993 
1993 1993 
1994 1995* 

1993 Por usar 
1992 Por usar 
1993 Por usar 
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Cuadro 5.-Conocimiento generado, tecnologa, afio de generaci6n y afto de utilizaci6n para laprogacaci6n del pijuayo. 

CONOClMIENTO 

Germinaci6n de 

semilla 

Propagaci6n in 
vitro 

Propagaci6n de 
hijuelos 

TECNOLOCIA 

Mstodo para germinar en gran escala en bolsas 

Avances de investigaci6n 
falta completar tecnologfa 

Propagaci6n de hijuelos basales en 
campo 

* Afio probable en que se usari latecnologia. 

Cuadro 6 .-Conocimiento generado en agronomia del cultivo de pijuayo para palmito, tecnologfia,ai'o de generaci6n y ato de utilizaci6n. 

CONOCINIENTO TECNOLOGIA 

Siembra Epoca: Octubre - Abril 

Tamario hijuelos: 30 cm. 


Densidad 
 5,000 plantas/ha (2xI m) 

4,444 plantas/ha (1.5x].5m) 


Abonamiento 
 Falta estudiar. Debe iniciarse con 
nuevo financiamiento 

Plagas y Falta estudiar. Problemas detectados enenfermedades viver) 

Cosecha Dimetro basal: > 12cm. Altura de corte 
corte: Debajo del nudo del tallo 

Post-cosecha Manejo hijuelos en campo 

* Afio probable en que se usard latecnologia. 

ANO USO DE 
GENERADA TECNICA 

1993 1992 

1993 1998* 

1993 Por usar 

ANO USO DE 
CENERADA TECNICA 

1993 1992 
1993 1993 

1993 1993 
1993 1993 

1995 19951 

1992 1993 

1992 1993 

http:1.5x].5m


Cuadro 7 .-Conocimiento generado en agronomfa del cultivo de pijuayo para fruto, tecnologia,
afio de generaci6n y afo de utilizaci6n. 

CONOCMIENTO TECNOLOCLA 
AO USO DE 

GENERADA TECNICA 
Siembra Epoca: Octubre - Abril 

Tamar'o hijuelos: 30 cm. 
1992 
1993 

1992 
1993 

Densidad 333 plantas/ha (6x5 m) 
278 plantas/ha (6x6 m) 

1994 
1994 

Abonarniento Falta estudiar. Debe iniciarse con 
nuevo financiamiento 

Plagas y 
enferrnedades 

Falta estudiar problemas detectados. 
Iniciar con nueV() financiamiento 

Cosecha MWtodo : gancho con manta de 1992 
recepci6n Debe estudiarse otros 
meLtodos 

l'ost-coseCha Manejo de racimos en campo 1992 1993 

**Contimtia evaluindose para determinar el efecto a largo plazo.
Cuadro 8 .-Conocimiento generado en industrializaci6n del fruto de pijuayo, tecnologia,

ario de generaci6n v anro de utiljzaci6n. 

CONOCIMIENTO TECNOLCCLA 
ANO USO DE 

CEE ADA TECNICA 
IPost-cosecha Alnacenaje entre 4v IOC, parafinado, 1993 Por usar 

permate conservar por 21 dias 
Mtodo de secado en finca 

Analisis proxmal Falta. Debe efectuarse en el futuro 
en ecotipos 
seleccionados 

Producci6n de MWtodo para producci6n de harina 1993harina Esta inv-t-Cinco ideotipos caracterizados 1993 tigacion debeSustituci6n de 5 a I0% de harina de continuar 
trigo en pan, dependiendo del ideotipo para tenersin cambio del sabor 1993 resultadosUso de harina para prod ucci6n de definitivos 
helados 1994 

Caracterfsticas Harinas de cinco ideotipos 1993 Por usar
de las harinas caractenzados 

Continia evaluindose para determinar el efecto a largo plazo. 
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Cuadro 9 .-Conocimiento generado en industrializaci6n del pijuayo para palmito, tecnologfa,
atro de generaci6n y afio de utilizaci6n. 

CONOCLIE\TO 

Post-cosecha 

Parimetros para 
envasar 

Rendimiento de 
palmito pot tallo 
y de tallos por 
lata de 15 onzas 

Caracteristicas 
del palmito 

lndustrializaci6n 
de subprOductos 

TECNOLOCIA 

Manejo de tallos en camp y en fibrica 
M~todo de transporte acorta (3dfas) 
y larga distancia (8 dias) 
Capas para transporte a corta distan
cia: 2 a 3 
Capas para transportea larga distan
cia: Todas 

Flujo d. l proceso definido y en uso por 
empresas. Solucidn de gobierno con 
2.5%) sal v 0.65', ,icido citrico, pH 4.2 
Exha usting a 91"C por 8 minutos. 
Tratamiento tOrmico 115"C por 15 
minutos 

Con espinas: 13] g, 28.5 cm, 1.87 
tallos/lata 
Sin espinas: 105g, 24.2 cm, 2.00 
taIlos/lata 
Rendinmiento en f.ibrica 7% mayor 
en ecotipos con espina
Rendimiento pailmito aumenta en 
60% si se incluye primera capa de 
envoltura 

Distribucidn: 3 a 8 trozos por lata de
15 onzas, 61% con 5 palmitos/lata 
Diametro del palmito envasado: 2.4 
y 2.0 cm en latas con 5 palmitos 

Encurtidos de la ba.se del oalmito 
Crema deshidratada del dipice de 
palm ito 

" Afio probable en que se usar, la tecnologia.
 
Contintia evaluindose para determinar el efecto a largo plazo.
 

A.NO 'SO DE 
GENERADA TECNICA 

1993 1993 
1992 1993 

1992 1992 

1992 1992 

1992 1993** 

1993 1993 

1993 1995* 

1993 1995" 

1992 falta 
inves
tigar 
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Cuadro 10.- Formas de difusi6n del conocimiento generado para el cultiVo e industrializacion 
del piju.iyo.
 

FORMA AUTOR ANO 

Estudio de factibilidad con datos ADEX, Iquitos 1991 
generados por el proyectoL pijuayo AECI, Iquitos 1991 

Gob. Reg. Ucavali 1992 
IPNUD. Alto Hualiaga 1992 

Semimario liturniaciona l INIA, Iquitos 1991 

Dia de cam po pa ra igr it ires y IN IA, Iquito,, 1990 
profesioaile, Viita de emprearimo INIA, I'ucallI pa a 
v funcio0nari0', di Cobioroo 1994 

I'ublicacionc1 Mmu,fl, Anaie- Varios 1987
Congre~i v'I 'm d co a 

1994 

Libro ,Obre culiI;vo dcl pijuavl el 

i miaonmla 

[llana te lPijuayo ] 

-o%,,echaV trlazlorte die ta Ilo 

LavadI (lie tallos 

Pela.r cI l:llo 

0Eliminar la corteza y anillos 
[ Carte (ICe palln.ito 

SClEliminar los residuos 

1, Soluci6n de manipuleo 
F,,,,,I, ]I (2% de sal y 0.2% de cido citrico) 

Aiiadir liquido de gobierno
(2 5/ de sal y 0.65 °%de Acido citrico) 

ElhaI,%tcr 9000 al final del tunel 

To-;atlaiciit t er,icr c, 115*C por 15 minutos 

I
 

AlAuicenar - Disiribiir ] 

Figura 1.- Flujo del proceso para la producci6n del palmilo pijuayo. 
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tecnologfa generada, gesti6n del lfder del 
proyecto, mercado potencial para el producto,posibilidad de reemplazar a un cultivoextractivista, participacion empresarial, cultivo nuevo poco contocido, y participaci6n de lacooperaci6n tcnica internacional, 

Estrategia de la investigaci6n 

La estrategia dela in'estigaci(m ie enfocada de
nianera integral, con vqtiios nultidisciplinarios, 
pero bajo una sola di recci(dn. El lfderdel provectotenia prestigio reconocido a nivel nacional e 
internacional. Se priu'iz,) las actividades nisurgentes, instaladl)d adem,is los experinientos
para las resptie ,tas do liEdi, plazo. Durante
los prieros ties , Fils s, mintto tin perfi bajp,1findenogerierarex\ct,l tivas en Ilosagrictltores
ypresi6n sobre los in\estig.ldores;deesta manera se consigui6 qtle 11investipgci(in fuese delinte
de la .iembra de ct t ' S 

Sin embargo, el pro 'ecth nle,;per6i adescubrir lap61vora para empe/.ira ilacer transferencia hacialos agricultores Esti traluferencia se iniciti en 
Iquitohs eli el Ctlr,111o ii , plr nedio dkc Lli plinpiloto con 2 )agrictltore,;
fueron 50. que al ,0(1 sigulenteSe bu'IC6 validar los resultcii ,s
'ijifornl se ib.n lobteniiido,ii l1111o tienlpo,

Se bUlICO i lnll lt'ler el llltre',l't d l ,igricil tire,tile vimtaban las parcelis eperimen tiles IParaecmpe/ar 1.ICxtelsitnil hilCl los agricu tore ,m1,llltlVi till 
e 

eqllih i eltr.1li elcito 'ililel
mistctlie Ve lci llt Ciieliti pi r generar. 

Dido qu IlVetgIsi , se real taban ellcoldicioiles s"illillie', a las de Ilo, agrictltores 

(Sill sofiticaciilo.), 
 pV tiJth-lti el lve.stigldtrtenia lini ventlit i.dt l-re.ai ,om re hoLIle p'Odhlaconltecerle ii agrictltor eraii I, prilnrivrs tres
,iio' deLctltiti pi ciCocli.111jo ln.'e tigadore.

Eu alguios a,pects 
 sttI puedesttic'Itelh polo CIII 

Ven ILtaJla ,errit , 1O 

Tipo de ecnologia generada 

Los re'ulhadoi ,ibtenido, re,,poiidvnia pregi

siilple,li fSo t ta. 


icilleinte iplIcle,,Vcomprenden
a tecnologi, iinttgril dodprowisi(undeenlil 

1 shasta Ia dulrldI.t-i i tel pafliiito EIhfacilitA 
SlI Icep t ait i l l po r l oistl s t lir l n osrecolend itS titile Las t i cli s sCuiei IspectI) grolllillcicoiio(ii iigrtiidiit,  1 e,is e ii prictucas 

oIeq ipo pr -e .isteilt t q 


Gesli6n del lider del proyecto 

La gesti6n del liderdel proyectoes importanteen
la transferencia de los resultados. Explicando lasposibilidades de este nuexvo cultivo en reunionestanto con agiicultores como con empresarios,
difunde la tecnologfa, interesa aposibles ustIarioycreaambiente para eldesarrollodel cultivo. Este 
factor es mucho mis decisivo cuando el gestor delproyecto tiene credibilidad en Ins medios en los
qUe se desnVUel ie 

Mercado potencial para el producto 

La existencia de tin mercado para el palnito deplItlavo es, eVidentenlente, uno de los factores
clavLes en el desarrollo del cultiVo Pero no debeolvidarse qcue parte de la estrategia del proyectoconsistii eni identificar till CLIItivo nunevo conpotenci.a de iercado (a trave's de ul estudio tiemercado) Asimismo,Imaestrategia ic.i .stigacmon

MI LVo ci desarrollo de tecnologia para hacer quelos prodU ctos cosec ldos sean transformtlads, afill Lie ingresar a e,e mercado potencial No setrataba de vender el prod toL(i taI conio sale de Ia 
finca. 

Posibilidad de reemplazar a una acividad 
extractivista 

Lk posibiidad tie reemplazar a 1a actividadextracti'ita de huasai (Eiucrpc olcracca y. Euterp
1TCdliz euto ) eS Lill factor leelleesteca iaVtidaa laproniochil del cItlti V de pmjtia VO pa ra palmito
 
En o tro,. Slt Ih lione, aexistienci
extractivi sti inilti el desa rrolhivl 

tic tna agric, ltti ra
la.ilicaci6nde

tina ntieva tecltiogia. En esecsot a lposibilhdad

de obtener prodticu, mis tnif 
rmes, tie calidadCoitla-diOlO, eli griidtes caltidades V StIllinistrIl
cistailte , a ililor ctlsto, conduce a I sienbra 

n 
,eire,1s traldicionilniente

del pijlhaVopara palmit lh 

de explotaclin de palito do litiaaf.
Participaci6n 

empresarial 
Los faLctores an t.'ri rnellte i ldlicaI(Is coiid aiel, 

ii ve , tilla avor p1rticip.ciin empresa rial,sea ,Atrav;s de la siembra tie plintaciones propias
i a trav~s de li fiuianciaci(um o stiliulo
sietlibra, por los agractiltures. 

para 

Cultivo IlUevo, poco cOinocido
PIriotrl lado, el lieclho tie wer el cultivo Lie pijuav'l 
p a ra pa im tl n u e\,o pa ra los ag rictiltores v 
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empresarios, haceque6stos busquen vseanmis 
receptivos a ]a tecnoiogfa generada. Su 
receptividad no serfa lamisma si se tratase de un 
cultivo muy conocido, por ejemplo el mafz. 

Cooperaci6n t6cnica internacional 

La participacion de lacooperaci6n tWcnica 
intemacional para el desarrollo del cultivo es 
mucho mis importante en el Perti, donde no 
existen facilidades de cr6dito ni de asistencia 
tscnica estatal para este fin. Los pequefios 
agricultores tienen que pagar por latecnologfa, 
peronotienen recursospara ello;sonagricultores 
en zonas bajo la influencia de lacoca o con 
agricultura Lie subsistencia. 

La cooperaci6n t&nica encontr en Ia tcnol1gia 
desarrollada para el pijuayo una solcidn a Una 
necesidad institucional: iQu6 cultivo nuev de 
mayor rentabilidad promover en estos 
agricultores? Elapoyodeesta coxperaci6nt6cnica 
seestidandodediferentes formas, principalmente 
con cr~ditos blandos v financiando laasistencia 

Cuadio 11.-

tOcnica. Es de esperar que estos esquemas 
subsistan hasta que las plantaciones de los 
agricultores est6n en su fase productiva, cuando 
podrin contratar asistencia t6cnica con los 

ingresos dl sistema de producci6n. 

Un indicadorde latransferencia de latecnologfagenerada (transferencia efectuada :;61o 
parcialmente por los investigadores) y del 
impactodelprograma deinv'estigaci6nyfomnento 
del cultivo de pijuavo se puede obtener al 
evaluarel ,irea que, est,i sembrandocon pijuayo 
para palmito v laque se podria sembrar entre 
1992 y 1997. Los datos del Cuadro II indican 
proyecciones del ,irea a sembrarse en elPer6 
(1,075 ha) y otros pafses, de las cuales 595, 3,000 

v I(X) ha estin senibradas o por sembrarse hasta994, en Perti, Brasil v Bolivia, respectivamente. 

En laFigura 3 se presenta ladistribuci6n de las 
zonas de sienbra en el lerti v laprovecci6n de 
siembra a realizarse hasta la cam pana 1994-95 
(495 ha) y hasta la1997-98 (1,75 ha). 

Estimado del ,rea sembrada v por senibrar con pijuavo para palmito en el 
quinquenio 1993-98 en el Per6 y otros paises amazmnicos. 

PAIS ZONA 

Pert Yurimaguas 
Iquitos 
Alto Huallaga 
Pucallpa 
Pachitea 
Puerto Maldonado 
Cuzco 

TOTAL 

Brasil Estados de Sao Paulo, Bahia 
Espfritu Santo, Amazonas, Pari 
y Acre 

Bolivia Chapare 

Ecuador Napo 

Colombia Putumayo y Costa Atl.intica 

Ha ANO 
INICIAL 

25 
150 
250 
4(X) 
1X) 
50 

1(X) 

1987 

1989 
1992 
1993 
1994 
1994 
1994 

1,075 

4,(XX) 

3X) 1993 

3(X) 1993 

4(X) 1992 
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Iquitos 
80y 150 ha. 

Yurimaguas 

l'ucallpa 
230 y 400 ha. 

Alto Huallaga Pachitea150 y250 Ha.--\ 20 alO00ha. 

S-," ~Kcosfiipata
Th-go"-'-.-' soy 100 ha. 

Puerto Berni.udez 
Pto. Maldonado 

Lima 50y 50 ha. 

E Selva Baja 

Figura 3.-Ubicacian de las areas con siembras de pijuayo para palmito hasta 1994 
(primera cifra) y las proyectadas hasta 1997 (segunda cifra). 
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REQUISITOS PARA MANEJO DE 
PROYECTOS MULTIDISCIPLINARIOS Y 
MULTISECTORIALES Y SUS IMPLICAN-
CIAS EN LA BIODIVERSIDAD, EL MEDIO 
AMBIENTE Y EL DESARROLLO EN 
ECOSISTEMAS FRAGILES 

Requisitos para el manejo de proyectos 
similares 

Tratar de establecer los requisitos para elmanejo 
deproyectosmt, ltidisciplinariosymultisectoriales 
es muvambicioso, sobre todo sial mismo tiempo 
se pretende definir las condiciones para repetirel 
modelo. El resultado die este ejercicio puede ser 
una lista moy grande o,por el contrario, moy 
pequefia. Lo importante seri definir que tan 
multid isciplinario v t. rn ultisectorial es el 
modelo. Cuanto r~is complejo es el proyecto, 
ris requisitos tendri para sU manejo. La 
experiencia con el Proyecto Frutales Nativos fue 
bastante compleja, hubieron varios de los 
requisitosque se indican acontinuaci6n que nose 
cumplieron; pero a pesar de ello sali6 adelante. 
Tal vez eso es Ioqoe hiZo interesante el Proyecto. 

de los
Las lecciones aprendidas con el manejo 

proyectos que contribuveron al desarrollo de la 
tecnologia die los frutales nativos son una buena 
base para enfrentar el reto de preparar on 
documento qUe sirva le referencia para definir 
estrategias y reqoisitos para la investigaci6n y 
desarrollo Lie provectos mUltinstitucionales. No 
se pretende qcue este docormento sea utilizado 
como on modelo para investigar en sistemas 
agricolas sostenibles, sino solamente como una 
referencia de una investigacitin que esta dando 
resultados. 

A continuaci6n on listado de los requisitos que 
deberfa cumplir on provecto multidisciplinario v 
multinstitucional pa ra tener mejores 
probabilidades de 6xito. Alg6n aspecto puede 
quedar olvidado o puede ser parte del desarrollo 
mismo del proyecto Vno Un requisito 

1.- Adecuada definicin del inodelodel proyecto. 

2.- Un buen lider. 

3.- Buena definicitn de objetivos, estrategia y 


plan Lie acci6n. 

4.- Continuidad. 

5.- lnstituci6n ifder v responsabilidad institu-


cional corn partida. 
6.- Mfstica en el proyecto (por investigadores y 

colaboradores). 

7.- Apoyo financiero. 
8.- Equipo de investigadores. 

Definici6n del modelo del proyecto.-Estaes 
una de las principales actividades, en laque 
frecuentemente el lider del proyecto no tiene 
mucha participaci6n. Normalmente se definen 
losmodelosaniveldirectivoyltiego sebusca un 
lfder para el proyecto. El profesional seleccionado 
puede ser un buen tkcnico, pero tambisn puede 
estar atado a Lin modelo preconcebido, sin 
posibilidad de modificarlo. En este caso no se 
utilizan las cualidades de lfder. En otras 
situaciones, el proyecto tiene posibilidad dce 
modificarse, pero el profesional a cargo del 
provecto nolohace,entonces nosecuenta con Ln 
lider para el proyecto. 

Cuando se define tin modelo de proyecto, debe 
hacerse tomando en coenta las caracteristicas en 
las que se va a desarrollar. El modelodebe tener 
una bases6lida, peroal mismo tiempo, los que 1o 
disehan deben considerar laposibilidad de 
modificaciones o ajustes. Estas modificaciones 
se rueden Liar aUn desde el inicio, cuando se 
desige al er. 

Los modelos deben ser evaluados y ajustados 
peridicamente. Haciendo una comparacidn, 
el loS son como vehicUlos quevan sobre ca rreteras, 
cuanto rnis largas v duras sean las condiciones 
de las carreteras, rneis frecuentes sernin las 
necesioades de ajuste del vehiculo. 

El lfder.- La presencia de on buen lider es 
probablemente una de las principales razones 
para elxitode tin proyecto. Unlidernecesitade 
[a contribuci6n de nuchos otros aspectos, 
especialmente lacontintuidad v el apoyo 
financiero, los cuales 01tambi~n debe buscar. 

Un buen lider piede, cuando no estJ impedido 
por esquemas rigidos, modificar modelos dce 
proyectos no convenientes Asinismo, la 
definicion de los objetivos, estrategia v 
prioridades del proyecto dependeran en gran 
parte del lider, quien en algunos casos puede 
usar su prestigio para salvar situaciones 
institocionales. Un provecto puede ser bien 
desarrollado si es conducido por un buen lider, 
aun cuando lain.Stituci6n que lo acoja no sea 
muy prestigiada. 

El lider debe tener experiencia en los aspectos 
t6cnicos del proyecto, pero a lavez debe tener 
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complementariedad de experiencia en otros 
aspectos, debe ser dinimico, debe tener 
ascendenciasobreloslideradosy, especialmente,
debe creer en el proyecto y estar dispuesto a 
pasar muchos afios con l, hasta lograr que se 
cumpla con los objetivos. 

El lider debe tener un compromiso, 
probablemente el mayor sea consigo mismo,para conducir el proyecto hasta el logro de sus 
objetivos. Este compromiso debe ser lo 
suficientementes6lidopara continuarliderando 
el proyectoaun cuando ascondicionessetomen 
dificiles. Evidentemente que el compromiso 
tiene Ln limite, definido por varios factores, 
como son el apoyo que reciba, Ia estabilidad
profesional, nivel adecuado de ingreso y
estabilidad econ6mica, entre otros. 

Definici6n de objetivos, estrategia y
prioridades.. Una adecuada definici6n de los
objetivos, Iaestrategia, y, especialmente, de las 
prioridades es clave para el desarrollo de Ln 
proyecto. Es importante definir los objetivos y 
metas considerando la capacidad institucional 
(mucho mis si se trata de proyectos
multinstitucionales) y de acuerdo con las 
posibilidades de Ii cooperaci6n t6cnica v 

posiiliadea co pracinfinanciera extema. tcnia 

objetivos que no estin 

de Frecuentemente se plantean
de acuerdo con Ia 

capacidad instalada de las instituciones, 
conduci~ndose proyectos con bajo respaldoinstitucional. Lacooperaci6n t&nicaextema juega 
un papel claveenestecaso, peromuchasveceses 
insuficienteo ha sido sobredimensionadoen us 
posibilidades deapoyo. 

El aspectodelsbredinensionamientes crtico.Sdelpedirse alasinsiioniespoectcosNo debe pedirse a las instituciones y proyectos

mis de lo que realmente pueden dar. A su vez 

las instituciones y proyectos 
no deben ofrecer 

ms de loque ralmente puedan hacer. 


Un buen lider juega uin rol importante en Ia 
definici6n de objetivos, estrategia y elaboraci6ndel plan de trabajo. La participacitn del lider 
tambi6nse dari en Ia priorizaci6nde las metas y
actividades. Cuando el tiernpo o los recursos no 
alcanzanpara hacer todoloqueunodesea hacer,
entonces debe priorizar qu6 actividades har,.
Enelcasodesistemas sosteniblesdeproducci6n, 
losestudiosqtiese propongan deben serpricticos 
y considerar el aspecto econ6mico y financiero 
de lospequefios productores, loquedari mayor 

receptividad a los resultados. Si no existe 
informaci6n bisica para efectuar estos estudios 
aplicados, entonces 6sta puede generarse como 
uno de los aspectos en estudio, salvo que la
deficiencia sea fuerte, en cuyo caso es 
recomendable generar primero Ia informaci6n 
bisica para despu6s efectuar los estudios en 
sistemas. 

Continuidad.- La continuidad es uno de los 
principales, sino el principal, requisito para el 
6xito de un proyecto, sea este simple o
involucrando miltiples instituciones ydisciplinas. 
Sin continuidad es imposiblelograr los resultados 
propuestos. 

La continuidad se refiere a persistencia en el
tiempo tanto del proyecto como de los objetivos y
compromisos contra,'dos; es decir implica una 
estabilidad en las condiciones oacuerdos previos
efectuados para iniciar un proyecto. Tres tipos de
continuidad se visualizan como necesarias: del 
Irder, de los invw.tngadores y de las instituciones. 
Li continuidad del lfder vde las instituciones son 
La cntin a d del de y l sin stituco nes son 
mis crfticas que las de los investigadores. Un 
proyecto adecuadamente planificado y con un
buenliderazgo, puede continuar y Ilegar a buen 
t~rmino, auncuandohaya unaalta tasaderotaci(5nde los investigadores. Sin embargo, es funcin dellider y dle as instituciones el buscar qUc esta 
rotaci6n de investigadores sea Ia menor posible. 

Si bien el lider debe tener continuidad, no se 
propone ie @ta sea indefinida. El lder debe 
capacitar a los investigadores y a otros 
profesionales para que despu6:; asuman las 

funcionesde liderazgo. Si Ia persona queconduceel proyecto no tiene las cualidades de tin buenlider, entonces el concepto de continuidad no

debe aplicarse a esa persona. 
 Pero viene Ia 
pregunta: cmo se conoce si tiene las cualidades
 
de liderazgo? La respuesta 
 es dificil y Ia
 
responsabilidad
instituciones. esti en los que dirigen las 

Li continuidad de las instituciones es otro de los 
factores claves. Aun cuando haya continuidad de 
un buen lider, sino hay continuidad en las 
instituciones, 6ste dificilmente podri cumplir su
cometido. Las instituciones nacionales de 
investigaci6n agraria estin cambiando 
frecuentemente su estructura y prioridades. Esti 
en las manos del lfder adaptar su proyecto a estos 
cambios, sin cambiar los objetivos iniciales de, 
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mismo. Sin embargo, si en el marco de una 
reestructuraci6n, lainstituci6n sufre un cambio 
total y una gran reducci6n en sus objetivos, per-
sonal y capacidad instalada, es muy diffcil que el 
lfder pueda cum plir su labor. 

Menci6n especial debe hacerse a lacontinuidad 
de las institUciones de cooperaci6n tecnica 
intemacional, continuidadde laquegeneralmente 
nose duda. Son las instituciones decooperaci6n 
tOcnica intemacional las que frecuentemente 
reclaman por la falta de continuidad en las 
instituciones nacionales de investigaci6n, pero lo 
opuesto tambi~n se da. La continuidad de las 
instituciones decooperaci(n tLcnica deberia darse 
a travs de dos aspectos: 1) financiaci6n de 
proyectos de mediano v largo plazo y 2) 
continuidad en los compromisos. 

La mayorfa de las instituciones intemacionales no 
comprometenfinanciaci6n para periodosmayores 
a tres a6os. En periodos tan cortos es diffcil 
demostrar lasustentabilidad de los sistemas 
agricolas, mucho menos cuando se trata de 
especies perennes en ecosistenias friigiles como la 
Amazonia. Consectiencia de tsto es que muchos 
proyectos no se ilegan a coipletar o encuentran 
resultatdos vlidos solamente para los priineros 
tres afios de un sistema, pero, cuando se aplican 
en el campo o son utilizados por los productores, 
presentanproblemas para loscualesnoseinvestig6 
la respuesta. 

Lacontinuidad delasinlstitticionesintemacionales 
tambi~n debe manifestarse en asumir y mantener 
compromisos de largo plazo. La mayorfa de los 
problemas no afrontados por la investigaci6n 
requieren esfuerzos de largo plazo; los problemas 
que se pueden solucionar en el corto plazo o en 
menos de tres afios, a estin siendo estudiados 
por muchas instituciones. Una opci6n para las 
instituciones internacionales podria ser astimir 
compromisos de largo plazo,en un sistema como 
el planificado en el l'rovecto Frutales Nativos 
entre el INIA y el CIID: Tres fases con objetivos 
definidos para cada fase. lnvestigaci6n en la 
primera fase, investigaci6n e inicio de desarrollo 
en lasegtnda fase, y desarrollo y t~rmino de 
investigaci6n en latercera. 

Algunas instituciones asUmen el compromiso, 
pero lasinstituciones internacionales tambi~n son 
reestructuradas periodicamente, Iocual afecta el 
compromiso contraido. Del mismo modo, los 

funcionariosen las instituciones intemacionales 
tambi~n deben creer en el provecto que su 
institucit6n financia, pero, en estas instituciones 
tambi~n se producen rotaciones de personal; 
frecuentementeel nuevo funcionariodeprovecto 
tiene otras ideas Npromueve cambios o nuevos 
provectos en desmedro de los que va est~in en 
ejecuci(n. Todo ello conduce a una falta de 
continuidad en eldesarrollo de los proyectos y 
frecuentemente se refiere como falta de 
continuidad de lainstituci6n ejecutora. 

Mucho de la continUidad del Ifder se logra a 
trav~s del apoyo o Ia confianza que puedan 
prestarle los directivos de Iainsfituci6n nacional 
de investigacion ode lainstituci6n internacional 
que financia elproyecto. El cargodel lider debe 
ser tkcnico, para no estar suieto a cambios por 
aspectos politicos. Las in sti t uc iones 
internacionales pueden jtigar tin nil importante 
en este aspecto, al contratar o asignar al Iider 
como miembro de st cuerpo profesional. 

Instituci6n lider.- Para provectos 
multinstiticionales debe haber Una instituti6n 
que tenga el liderazgo. Frecuentemente se 
encuentran dificultades en Ia ejecticicn de los 
proyectos cuando son varias las instituciones 
que tienen el liderazgo, pero sin lider definido y 
reconocido. Si bien lainstituci6n lider debe ser 
una, las otras deben participar en eldesarrollo 
del proyecto, con una responsabilidad 
institucional compartida. Los mecanismos de 
coordinaci6n y de toma de decisi6n deben ser 
bien definidos entre las instituciones. 

El liderazgodebellevarloaquella instituci6nque 
tiene uin mandatodefinido y capacidad instalada 
en el ,Srea de especializacidn del provecto. Si las 
actividades de dos disciplinas son de similar 
relevancia,entonces podria serconvenientelhacer 
subproyectos, con liderazgo yrespoi sabilidades 
bien definidos; en esta situaci6n se establecerian 
ettitiiosintertiisci plinarios sola menteen aquellos 
casos que lo ameriten y bajo el liderazgo y 
responsabilidad de la instituci6n lider del 
proyecto. Noseespera 1a constituci6ndemuchos 
subprovectos, pour ctianto loque se btsca con 
proyectos multidisciplinarios es laintegraci6n 
de conocimientos v esfuerzos. Si los 
conocimientos previos no existen o no estin 
disponibles para integrarlos en proyectos 
multidisciplinarios, entonces deben generarse a 
travs de proyectos diferentes. 
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La integraci6n de esfuerzos y conocimientos 
tambi~n debe abarcar a las instituciones 
internacionales. El rol del lrderes muy importante 
en este caso. Los recursos que aporten las 
institucionesinternacionalesdeben ser manejados 
de manera que se complementen. Algunas
institucionessolanentedonanequipos, mientras 
que otras solamenten donan apoyo t~cnico y 
otras apoyo paa gastos de operaci6n. Debe 
concertarse con estas instituciones a fin de 
complementarelusode losrecursosqueaporten. 

Mistica en el proyecto por investigadores y 
por colaboradores.- Los investigadores qule 
participanen el proyecto debencreeren l, en.sus 
objetivosyenel efecto desus posibles resultados. 
Esta mistica puede ser creada por el lider, quiell 
tendri la responsabilidad de formar su equipo 
de investigadores. Esta creencia en el proyecto 
tambi~ndebeexistiren los oficialesdeproyecto 
de las instituciones internacionales que Io 
financian, sin el apoyo de estos es dificil que el 
proyecto tenga continUidad en la financiaci6n. 

Frecuentemente se pide mistica a los 
investigadores, los cua les generalhnente laboran 
en condiciones en las que hay que tener mistica 
para trabajar. Esto no qiliere decir que todos los 
investigadores que laboran en esas condiciones 
tienen mistica; muchos de estos son seudo 
investigadores que no tdeberian estar en ese 
puesto. Pero, esa mistica o por lo menos simple
creenciadeberia existiren hosoficialesdeprovecto 
delasinstitucionesinternacionales; por lo menos, 
en ellos las condiciones de trabajo no son tan 
deprimentes cono las de m uchos investigadores 
de las instituciones i acionales. 

Apoyo financiero.- La evidencia de este terna 
es tal que ptco se puede discutirde d. Sin apoyo 
financiero no hay provecto. 

E! apoyo financiero de las instituciones 
internacionales es clave para complementar los 
escasos recursos que tienen las instituciones 
nacionales v Ilevar a cabo los proyectos. Pero, 
para demostrar la sustentabilidad de sistemas 
agrfcolas en ]a Amazonia este apoyo debe ser de 
largo plazo. En este caso es relevante recordar Io 
discutido referente a Ia continuidad en las 
instituciones intern.,cionales v en sus 
funcionarios,asfcoo la niisticaquee.,tostiltimos 
deben tener en el proyecto. La instituciin puede 
tener los recursos para apoyar el proyecto, pero 

un cambio en las prioridades institucionales o un 
simple carnbio de oficial de proyecto puede 
condicionar el cambio en la asignaci6n de fondos 
hacia nuevos proyectos en disciplinas diferentes, 
dejando inconclusos esfuerzos de varios ai'ios. 

Equipo de profesionales.- Para ejecttar on 
provecto debe haber un buen equipo de 
profesionales, especialistas en las disciplinas a 
in',estigar. Si los investigadores no estir 
especializados, entonces el proyecto deberi 
capacitarlos, lo coal podria ser un objetivo del 
proyecto, pero retardari la obtenci6n de los 
resultados en generaci6n y transferencia de 
tecnologia. La selecci6n y la priorizaci6n en la 
capacitaci6n de los profesionales que conforman 
el equipo debeestara cargo del liderdel proyecto. 

Debido a factores de niveles de sueldos y
condiciones de trabajo en las estaciones 
experimentales que tienen las instituciones 
nacionales en las provincias, el nivel de 
especializaci6n de los profesionales es 
generalmente bajo y en ]a mayoria de los casos se 
cuenta con personal joven reci~n egresado. En 
esta situaci6n la capacitaci6n podria efectuarseen 
etapas. La primera etapa constituiria un agresivo 
programa de capacitaci6n en servicio, tanto a 
nivel local como internacional, por periodos de 
uno a tres meses, pero aplicable a todos los 
investigadores. La segunda seria Lie promover la 
capacitaci6n anivel de maestria ydedoctoradode 
aquellos profesionales que tengan el inter6s v las 
aptitudes para ello. La tercera seria paralela a las 
dos anteriores v consistirl en mantener la 
continuidad de estos investigadores capacitados y 
disminuir 1a tasa de rotaci6n de personal. 

Implicancias en la biodiversidad, el medio 
ambiente y el desarrollo 

Prelecir las implicancias de proyectos
mIltidi,ciplinariosy multinstitucionalescomoel 
Proyecto Frutales Nativos conducido por el INIA 
con apxvo del CIID puIede ser dificil o muy fcil, 
segin se trate de pretdecir efectos positivos o 
negativos, respectivamente. 

Los efectos positivos son dificiles de predecir por 
cuant() se conocen oxcos ejemplos de este tipo de 
proyecto que havan tenido xito. Una b6squeda 
en la literatura dio resultatdos negativos en este 
aspecto. Ain el mismo Provecto Frutales Nativos, 
no pLiedeconsiderarsetotalmenteexito,o,lequeda 
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mucho por investigar y validar. Su componente 
con el pijuayo estS siendo referido como un buen 
proyecto de investigaci6n multidisciplinaria, con 
los resultados que estin siendo utilizados por 
agricultores y empresarios en varios de los paises 
de la cuenca amaz6nica; pero ello no quiere decir 
que la tarea ha terminado. 

Los efectos negativos son mis fciles de predecir 
y seobservan frecuentemente en las instituciones 
y en el campo o se encuentran en la literatura 
diaria y especializada. Muchas veces los efectos 
negativos no son tanto consecuencia del fracaso 
en obtener resultados, sino consecuencia de un 
abandono o paralizaci6n del proyecto por 
diferentes razones, entre las que se pueden 
mencionar las tres mis importantes: 

I.- Inadecuada definici6n de metas y estrategia 
de trabajo. 

2.- Liderazgo deficiente. 
3.- Faltadecontinuidad institucional, incluyendo 

a las entidades de cooperacidn internacional. 

A fin de disminuir las probabilidades de fracaso 
de los proyectos de desarrollo, los pequefios y 
medianos productores deberin ser estimulados 
parautilizarlasnuevastecnologias,asegurndoles 
condicionesdefinanciamientoyasistencia tknica 
en tanto el sistema no est en la fase sostenible. 

Cuandoseplanific6 la investigacifn del Proyecto 
Frutales Nativosen 1985 (elapoyo del CllDreci~n 
empez6 en mayo de 1987), existia la posibilidad 
deinvestigar Ia produccionde palmitoa partirdel 
pijuayo (Bactris ,asipaes), del "huasai" (Euterpe 
precatoria) o del "asai" (Euterpe oleracea). Se 
seleccion6al pijuayo por tener la ventaja de Ilegar 
altamahodecorteenmenostiempo(enesa6poca 
2 aios, versus 5 o me~is en "huasaf), producir 
hijuelos en abundancia, tener fruto comestible, 
ser adaptado a condiciones de suelos .cidocs de 
baja fertilidad, tener la posibilidad de usar la 
madera para parquet y, especialmente, la 
posibilidad de obtener resultados de la 
investigaci6n en elmediano plazo. Al presente, la 
tecnologia desarrollada para el cultivo e 
industrializaci6n del pijuavo para palmito 
constituye una buena alternativa en relacidn al 
sistema extractivo y deforestador del "huasaf'. 

Es conveniente una breve referencia a la historia 
de la producci6n de palmito de jusara (Euterpe 
edulis) y de "asaf' (Euterpe oleracea) en Brasil, el 

mayor productor de palmito, para entender las 
posibles implicancias del 6xito del proyecto en 
pijuayo en la biodiversidad, el medio ambiente y 
el desarrollo. 

Las primeras fbricas de palmito en Brasil 
estuvieron en el Estado de Sao Paulo y aledafios, 
dondeabundaba el E.edulis (jusara). Esta especie 
es inerme, de ahi la actual preferencia en Brasil 
para cultivar especies de palmeras inermes. La 
explotaci6n de jusara fue extractivista y 
deforestadora, no se hicieron reforestaciones y 
en los cass en que 6stas se efectuaron se 
encontraron con el problema que la palmera 
requerfa 8 a 10 afios para dar 300 a 4X) gr de 
palmito. Adicionalmente, lalegislaci6nbrasilefia 
considera a la reforestacidn con jusara corno 
bosque natural, protegido para mantener la 
biodiversidad, porlo quelimitansuexplotaci6n. 
Como consecuencia de la explotaci6n de esta 
palmera, se produjo una fuerte disminuci6n en 
las poblaciones, lo que condicion6 el traslado de 
la actividad empresarial a la Amazonia. 

En la Amazonia, las industrias se localizaron 
principalmente en Belen, Estadode Pari, donde 
existeabundancia debosquesnaturalesde"asaCF, 
otra palmera con buenas condiciones para la 
producci6n de palmito. Aqui la industria del 
palmito tambidn se desarrollh de manera 
extractiva y deforestadora. Varios factores 
facilitaron el desarrollo de esta industria: 
existencia de mercado, la planta de "asaf" es 
inerme,da unpalmitodealrededorde300gr, los 
frutos se utilizan para la producci6n de jugos y 
helados y la legislaci6n no era tan exigente en los 
tiempos iniciales. Actualmente la legislaci6n 
para el -,sai es la misma que para el jusara, 
limitando la utilizacion de las plantaciones 
efectuadas por reforestaci6n. 

Adicionalmente, la planta de "asaf' no produce 
retoh'os; al ex'-aer el palmito se corta, junto con 
el racimo de fruto%, por Io que debe ser 
resembrada, demorando 8 afios en estar listo 
para cOsechar. Las plantaciones naturales 
existentes estin perdiendo densidad (con alto 
riesgo para la biodiversidad) y los extractores de 
palmito deben ir cada vez mis lejos a buscar 
nuevas plantaciones. El resultadoes un producto 
de menor calidad y mayor costO de producci6n. 

La reuni6ndetknicospromovida porelTratado 
deCooperaci6n Amaz6nicaen Brasil, enjuliode 
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1994, para analizar el "AprovechamientoSostenible de los Recursos 	 agricuitores queFitogenticos 	 no sean eficientesde tenganaItOsos 	 0 los queCultivos Alimenticios, Hortalizas 	 deproducci6n podrfanqueary Frutales enlos pases de la Cuenca 	 fuera del sistema.Amaz6nica" concluy6tqueel "asayel"huasai", en lo sucesivo referidosde manera gen~rica 	 Los productores de palmito de huasaf prev~n 
como huasai son especiesconaltriesgdep)rdidadelabiodiversidad 	 que una situaci6n similar sucederipor especie; 	 con estasa forma deexplotaci6n extractivista a la que estin 

la disminucidn en las plantacionesnaturalesharperdereficieidomedsalas f'ibricas.disponibilidad Posiblementeycopetivila 
de tecnologfa por esto IaEl desarrollo de a tecnohga del cultivodclpijuayo y de bajo 

sencilla 
en la Amazonia, para producci6n de palmito, costogenerada para condicionesdela Amazonfapuso las bases para
industrialesenpiri 

que muchos de estos pijuayo 
esti motivando 

para 
a estos empresarios a sembriar 

ligadosalextictvi. 	 palmito, mucho antesdisponibilidad 	 que lade huasaf 
deI huasai, se dirijan a la siembra del pijuivo. La 	 se conviertaexistencia 	 ende limitante. 	Se espera que cuando el pijuayo esto 

variedades de pijuayo inermes(encontradas principalmenteen el Perd;, tambin 
en edad de producci6n v en ireas extensas, seafaci]itt ultilizado para producir palmitosu aceptaci6n inicial, aunque ahora que 

por su mayor
viene la 	 rentabilidad.productividad,etapa de considerarmuclos los costosempresarios y Ia
prefiriendo el pijUav(

estin 	 En base a las consideracioneso con espinas al inerme, 	 presentadas,postulan 	 selas siguientes consecueniasLos empresarios qUe 	
generaci6n de esa tecnologia de Ianormalmente producen en la biodiversidad,

palmito de huasaf, estin empezando la siembra 
el medio ambiente y el desarrollo en ]a regi6n

de pijtuayo, p)rque prevuiji que en ei largo plazo el 
amaz6nica: 

pijuayo seri producidha mneorcosto ycon m ucho mayor productividad qUe el huasaf. Es evidente 
'tLI.a.odiversi dad.que la productivid ad de una plantaci6n sem brada 
con tecnologia que empieza a producir a Jos 18 

La siem bra de pijuayo pa ra la producci6n demeses, que se puede cosechar cada 3 a 4 meses, 	
palmito, reduciri laque se siembra 	 presitin extractivistadeforestadora sobre el huasai y otras palmeras 

a densidad de 5,(XX) plantas/ha existentesenpoblacionesque produce palmitos en diimetros regulables, naturales,"ayu.ando.a
conservar ]a biodiversidad de estas especies.que no se oxida tan ripidamente y que tienetiempo dce vida titil anies de industrializar, entremnisotrasventajas, recomienda la siembra del pijuavo 

No se espera que el uso del pijuayo parapara producir palmito. 	 producci6n de palmito tenga efecto negativo enla biodiversidad de la especie (Ractris gasipaes). 
Al contrario, 

el aumentoDe manera comparativa se puede indicar que el 
en la tecnologia 

puedehuasai puede producir 3X)gr de palmito/planta 
conducir al desarrollo de nuevos hibridos quealos6a'0s, elpijuayoproduce]]0/plantagralos 	 aumenten la biodiversidad y' a formas18 meses de 	 collservaci6n iii vitro que ayudcen 

deIa siembra y que estos 300 gr los a preservaresta biodiversidad.produce a los tres ai'ios de la siembra, es decir enla mitad del tiemfx)meses de crci"et) 
En Jos seis primeros anosdesde la siembra ci"iuy prduir"8X .(incluvendo los primeros El usodesistcemasagricolas

creclmientc), el Pjuayo produciri 
18 sostenibles,como
 

9,(0 80a
pal mieopoplantarcon una densiaddc 
el desarrollado para el cultivo del pijuayo o deadccuadadellhuasai5,(000 p antas/ha; noaleudIente iedmientrasse colioce,esai se que lapendensidad 
losotros frutales nativosen zonas deagricultura],lloc) pert) propro-s/ mirtracntuym gra toria, constituye Una dle Ins opciones que bablemente est6ilredcdor de l ,X) 	

adeaspiosqu
pIantas/ha. pueden contribuir a disminuir ]a tasa de tala y 

rLassiemr 	 quema de los bosques amaz6nicos.as conmiieril ee ijt ayhacia una mayor prod 
pa palm ito 	 - La reducci6n en la tala de huasaf, por efectoctividad y menor costo deproducci6n. En 	 de la siembraestla situaci6n 	 y cosechafutura, los 	 de plantaciones depijuayo, disminuirS la degradaci6n de estosbosques nativos de huasai. 
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- En el caso particular de las zonas sembradas 
con coca, donde se esti sembrando el pijuayo 
para palm ito, como ULnCu Itivo ded iversi ficaci6n, 
elefecto de la red ucciC6n en elirea sembrada con 
coca ta mbi6n serni evidentenmen te favorable en ei 
medio ambiente ven el medio social. El efecto 
en el medio anbiente se manifestari en la 
reducci6n en la contaminaci6n por productos 
quimicosutilizadosenel procesamiento primario 
de la coca yen Iadisminucimnen laerosi6nde los 
suelos. 

- Las importaciones Il undiales de palmito por 
EE. UU., Jap6n y los pafses Lie ELIropa Occiden-
tal fueron de 5,484 tonelaidas de palmito coi in 
valorde9.3 miillonesdced(aresen 1992 (USAID, 
1993). Estascifrasdebensertomadasconcautela 
por existir mucha reexportacion del prodLIcto. 
Brasil es el mayor proveedolr, teniendo ademis 
un fuerteconsu mo interno. Pa rtecdeestemercado 
ser ocupadO por el palmito Lie pijLayo. 

- En los ultimos tres aaos se haln sembrado 
alrededor de 2,5tX)hLiCpjayo parapali itoee 
la Amazonfa, de las cuales 2,000 estin en Brasil. 
La proyeccitn para los proximos anos es que el 
urea sembrada debe ilegar a4,tXX) ha en Brasil v,raenals iebeotros n Brad raises 
2,(X)Oha en lotos p ses amazonicos (Cuadiro
11). Una hectirea ide palmito reqLluiere 220jomales 
de mano de obra durnte el primer afio de 
instalaci6n y 190 iOrnales durante los aFios 
siguientes (Villachica et al., 1992); luego, el 
potencial de estas 6,(XX)Iha de generar Lie mano 
de obra en el campo es Lie 1.14 millones Lie 
jornales en tin att11tipiCo. 

- Una planta con capacidad para producir 
2,020 tonelalas de plmnito por anno, puede ser 
abastecida con 425 ha de pijuayo (Villachica -I 
al., 1992) y Lari cm pleo directo e indirecto a (X) 
personas. Luego, las 6,X)0 ha que se estima 
serin sembralas diarin ILugar a 1,400 puestos de 
trabajoenlas pliantLisdepr cesanientoexistentes 
o en las nuevas LILe Se iiistailen 

- Los actualesextractor iesdepaInlitod ehLasai 
no quedarin sin traba jo, ya que podrin
desempeiar Ia mima funcidn en las ltuevas 
plantacitmies ie pijuayo o podrin convertirse en 
cultivaiores Lie pijuayo para palmito. 

TECNOLOGIA GEN ERADA PARA OTROS 
FRUTALES NATIVOS 

Continta el proceso de generaci6n de tecnologia 
para elCcultivo sosteniblede los otroscta tro fruta les 
nativos de la Amazonfa que fueron priorizados e 
inclidos en el proyecto. En el caso del guarani y 
de la castaria esta tecnologia fueadaptada en base 
a la que se habfa generado en EMBRAPA, Brasi I. 
En cambio en el caso del camu camu v del araz,i, 
la tecnologfa fue desarrollada totalmente desde el 
principio. 
El modelodescrito para el pijuayo seesti utilizando 
Conl el cuLitio Lic tou canm. La investigacidn en 
camu Ca nl qued6 en la Fase 11le GCeneraci6n Lie 
Conocimiento, cuando se interrumpiW el apoyo 
financiero del CIlD. Sin embargo, el enorme 
inters despertado enl 1o agricultores est,i 
permitiendo acceder a otras fuen tes de 
financiamiento, con mayor nfasis en Ih parte de 
lesarrollo. Coil el se espera avanzar en los 
pr6ximos afios la investigaci6n y dcesarrollo Le 
este litievo cultivo para a Amazonia. 
La tecnoiogia desarroilada para ei camu camu 
comprende la coleccin del germoplasma v la 
iopentic 

invest igacin agronomica. Enl este caso natose 
o ocnI etj LeL em ls 

uanicialmente instalado, ni el apoyo financiero para 

realizar los estudios Le industrializaci6n, com) si
Se tuIvo para el pijuayo. 

Losprincipalesaspectosavanzadoseneldesarroilo 
Le la tecnoilogia para este cultivo son: 

Estud io Lie mercado, en 1987. Prospecci6n en 
1994. 
- Colecci(,n de germoplasma, instalaci6n en

bancos vi\,os e inicn de evaluaci6n.
 
- Selecci6n de plantas sobresalientes en parcelas
 
experimentales.
 
- Metodologia de propagacion por semilla vpor
 
injerto.
 
- Sistemas Lide prodLIuccin pa ra establecer
 
plantaciones (po~r valila r).
 
- Epuca y tamamn le planta al trasplante (por
 
valiidar).


d-Ientificacion Lie plagas (falta deLterminar el 
control) 

[Resptiesta al abonamiento con N, P v K (en 
proceso). 
- Obtencitin de pulpa y prdida Lie icido 
asc6rbico durante el almacenaje (en proceso). 
- Fomento del caram camu en I'ucallpa, en 1994.i 
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CONCLUSION 
6) Liderazgo institucional, 7) Mfstica en el 

Lainvestigaci6nmultidisciplinariaparadesarrollar proyecto, y 8)investigadores, ]as 
Equipo capacitado detressistemas sostenibles de producci6n para frutales 

primeras son las quetienen mayor relevancia.nativos de ]a Amazonia peruana, ha generado unatecnologia adecuada para el cultivo de pijuayo La continuidad de la investigaci6n debe darsepara palmito, la cual esti siendo utilizada en el
Periy algunos de los paises vecinos de la cuenca 
no solamente en el lider yen los investigadores,
 

amaz6nica. sino tambi6n en las instituciones participantes,

siendo muy importante el rol de la instituci6n 

La utilizaci6n de esta financiadora.tecnologfa tendr,favorables efectosen reducir la deforestaci6n deplantaciones naturales de otras palmeras nativas, 
El modelo tambi~n podrfa ser aplicado a otros 

contribuyendo cultivos nuevos, con las modificaciones que Iaa La conservaci6n de su existencia del mismo modelo sugiere.biodiversidad, del medio ambiente y a generar En este 
desarrollo econ6mico. caso deben considerarse los nuevos

conocimientos generados, la experiencia 
De las ocho condiciones establecidas para el desarrollada en estos tiltimos afios, los cambiosde un proyecto de esta 

xito institucionales y las condiciones propias en lasnaturaleza: 1) Liderazgo que se desarrollara el modelo.profesional, 2) Apoyo financiero, 3) Continuidad, Los principales
requisitos en este caso sern encontrar un lider4) Adecuada definici6n del modelo, 5) Adecuada

definici6n de objetivos, estrategia 
y una instituci6n financiadora que asuman tiny prioridades, compromiso de largo plazo y lo cumplan. 
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COMENTARIO A LA CONFERENCIA 

En los afios 1980-1982 laAgencia Espafiola deCooperaci6nnternacionalatrav6sdel UCA, inicia 
trabajos de investigaci6n en frutales nativos en
Iquitos, especialmente con el camu canuny arazi,habi~ndoseestablecidoiun Convenio quepermiti6
adiestrar en el extranjero a cierto personal del
Perd. 

A partir de 1982-1983, y con el apoyo de AECI, seasigna un fondo al INIPA, a fin de promover el 
desarrollo de los frutales nativos en laselva 
peruana, establecjindose experimentos en Iqiitos,Pucallpa, Madre de Dios y Cusco (Sahuayaco), 
con laintroducci6n y observaci6n de diferentes
especies vegetales nativas en esos lugares. 

En 1984 el Directorio de laCervecerfa San Juanaprueba investigar en frutales nativos y contrata
losserviciosdellng.Jos6Cllzada Benzaquienda 
impulso, entre otras especies, al cultivo del camu 

camu, copuazu, 
 etc. Per esa fecha, Backus &Johnston introduce guaranmi desde Brasil, con el 
apoyo del Banco Agririo y lacolonia japonesa del

PimentaI. 

El apoyo que recibe ell'royecto Agrfcola de Ia 
Cervecerfa SanJuan, a trav6sde su Directorio yde
los sentores Rica rdo Bentfn y Wa lerJacha r, quienessonlosgestoresde laagreindustria deCorporaci6n
Backus en el Perd, hace posible que se invierta en
la domesticaci6n del camu camu y se obtenga
informaci6n valiosa sobre su manejo agron6mico 

Victor Hugo Rivadeneyra* 

y el mejoramiento gentico mediante clones dealta producci6n de fruta y alto contenido de 
!cido asc6rbico. 

Las acciones de investigaci6n con el camu camu
realizadas porel Dr. Hugo Villachica ysuequipo 
son paralelasa las realizadas en SanJUan;ambos 
provectos han intercambiado informaci6n enbeneficiodel desarrollo del potencial dela especie
para pre5p6sitos agroindustriales y de 
exportaci6n. 

Hoy San Juan cuenta en Pucallpa con campos
plantadoscon las selecciones clonalesen su etapa
de producci6n comercia I, I m ismo que con una 
planta piloto extractora de lapulpa de camucamu, laque es analizada en su contenido de
,icido asc6rbico, luege gu,,rdada en lacimara
fria a 20 grados centigrados, lista para su 
exportaci6n.
 

Otro trabajo que se viene Ilevando a cabo, esti
relacionadO con la colocacin del producto al
mercado externo. De otro lade, parte de esta 
pulpa va aser empleada en una bebida gaseosaque Backus va a lanzar en breve en elmercado 
nacional. 

El camu camu en Pucaillpa estJ siendo
promocionado porel INIA yDECAcon proyectos
financiados por el Provecto del Fondo General
de Contravalor Peri-Canadi. Este proyecto 

13U. 
 *A.,seor Agricola Corporacitin Backus y Johnston S.A., Ing. Ag6norno,MS. 



contempla la instalaci6ndel 00ha deestecultivo 
en el Comits de Agricultores de la Colonia ElPimental en el Sectorde Ca mpo Verde, Pucallpa. 
Agricultores privados tambicn estin iniciando 
plantaciones de esta especie en la zona. 
Respectoalgua rani, los tra bajos deinvestigaci6n
contintian por parte dcei INIA y de la CerveceriaSanJuan, corel objetodebuscarclonesaltamente
productivos, mdtodos de propagaci6n
respuesta de la ' specie a los fertilizantes, 

y 

Ultimamenteel pijuavo hl concentradoel interds
del Directorio de la Corporaci6n Backus y dcesde 
hace dos aos, aprovechandodesarrollada la tecnologiapor el INIA, inici6 los primerostrabajos de propagacitn vegetal, plantacidn ymanejodel mismo,asicomo las primeras pruebasde envasado, 

Este afio 199 4,el Directorio de la Cerveceria San 
Juan ap rueba el d esarrollo d el ProyectoAgroindustrial del Pijuayo con miras a envasarel palmito. El primer pasodado esla propagacidn
de plantas para la instalaci6n de 100 ha enterrenos de agricultores privados; lo que 
p er mitir,i q u eWaIl195 epltai~s pla n ta cione ss e esta blezc a n endlpalmito seiii n1995 v la explotacioIn del pmiosc inicie en1996. 

En Iquitos existen dos plantas envasadoras; enTocache una y en Uclia Ia otra. En Tarapoxto,
Tchache a yen Uchizpa hay roeto pTaraiChainchanmavO v PlI ,llpahay proyectos para lailstalaci Wn de luovas plantas en las que se sigue
el paquete tecnologic) desa rrollado porel INIA,
con ciertas variaiciones de acuerdo a lascOndiciones de Ia zona. 

Para 1996 deben estir operando las siguientes
plantas: CAMSA en Iquitos; AECI en Iquitos;
Santa Lucia en Uchi/.l; Palma del Espino enTocache; San Juan en PLucallpa; e INDUSEL enlPucallpa, con un irea de cultivo de 8(X) haaproximadamente, que en 1997 podrfaduplic rse, dependiendo del mercado extemo 
que sc logre. 

En la misma forma, los proyectos de desarrolloagroindustrial de San Juan incluyen los cultivosdel mangostin, marai 6n, granadilla, aguaje, entre 
otras especies. 
De mucha importancia para Ia Cervecerfa Sanl 

Juan, es la relaci6n con los organismos nacionales
einternacionales parael intercambiode tecnologfasen provecho de la zona. Nuestro trabajo con losagricultores de la regi6n para promover laproducci6n de materia prima para nuestra planta
procesadora, es el mismo mtodo que sigue elproyecto del INIA y la Empresa Privada DECA 
que lidera el Dr. Hugo Villachica. 

Ambos proyectos de desarrollo basan su interds en el convencimiento de que los cultivos nativosson los que pueden mejordesarrollar IaAmazonia,al ser propios de su ecologfa y sin competencia en 
el mercado extemo.
Una buena tecnologfa de punta con un mercado
 en rolo merc 
que opere en cl exterior, lograria un i pactopositivoen los ingresospara beneficiodel agricultor

C 1, region.

Los agricultores hoy tienen 


U n b u te e a conun o 

una buena actitudL s r c lo iu s us na b u enupara recibir Ia tecnologfa; sus cultivos los vieneni 
asociandocon prod uctos anuales, saben quedebenfertilizar sus campos, que deben tener cultivos decobertura, etc., lo que indica que los trabajosdesarrollados por el INIA, asi como de los de la 
empresa privada han logrado despertaragricultor la en el 
mis. necesidad de tecnificarse cada vez 

Los Froyectos del Fondo General de Contravalor
Peri-Canad,i, AID-ADEX v Naciones Unidas, 

desarrollo sostenible de en 
tambien vienen colaborando activamente elestos cultivos v losresultados se esperan para 1996. 

Para terminar, quiero sinceramente felicitar alDr. Hugo Villachica por st presentaci6n, tantocomo por su insistente trabajo en la investigaci6npa ra eldesarrollo de los cultivos de frutales nativos 
de la Amazonfa. 
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ZAYUDANDO A LOS CAMPESINOS?
POPULISMO AGRARIO EN LA AMAZONIA PERUANA: 

LECCIONES APRENDIDAS 

INTRODUCCION 

Quizis el desaffo mis grande que enfrentan las 
personasquesededicana promovereldesarrollo 
en los 90 es comio traducir de lamejor forma el 
concepto general de "desarrollo sostenible" en 
politicas, programas y proyectos concretos v 

efectivos. Aunque 1a definici6n rigurosa y el 
consenso general en torno aun shnificado par-
ticular de "desarrollo sostenible" aLin nos es 
esqt'ivo(verRedcliff, 1991,Lel ,1991),lamayoria
de observadores adopta elideal defendido Por 
la Comisi6n Bruntland, segtin el cual las 
necesidades de 1a generacitn actual se deben 
satisfacer de modco talque no se comprometa la 
capacidad de las futuras generaciones para
satisfacer las suyas (ver WCED, 1987; Banco 
Mundial, 1992;CIDA, 1992). Seconsidera queel
desarrolloque traIecnnsgo prdida masiva dela 
biod iversidad,contan iiacin ambienta l,erosiCn 
de las CO!tW'Os tr"adicionales, o que incrementa 
mucho 1a desigualdad en cuanto a riqueza y
poder alinterior de una sociedad compromete 
las perspectivas de las generaciones futuras Y, 
por Io tanto no e; sostenible; las pricticas v 
politicasque provducendichosefectosen menor 
escala se consideran relativamente mis 
sostenibles. Por lo menos ste es elideal; se 
fiantieneel retode cLmnohacer missostenibleel 
desarrollo. 

No obstante ser desalentadora la tarea, en 
ninlguna parte es mas urgente lanecesidad de 
desarrollo sostenible corno en [a Amazonia. La 

rapila deforesta'i(un, l degradaci6n del medio
ambiente v el violento conflicto social v cultural 
que acom .panan laconstrucci6n de vias, la 
colonizaci'n a gran escala y los provectos de 
desarrolloderecursos patrocinados porel Estado 
en los aios 70 y So han generado reclentemente 
niucha preocupact6n sobre el futuro de 1.i 
Aniazonia, sus bo-ques htin .dos tropicales y 
sus pueblos tradicmounales(ver Heclit yCockburn,
1989; Douroieanni, 1991; Cooidman v Hall, 1990).
En respuesta, los acad1micos , personas 

Oliver T. Coomes* 

dedicadas a lapromoci6n del desarrollo estin 
buscando activamente estrategias altemativas de 
desarrollo para laAmazonia, particularmente
aquellas que ofrezcan fomentar elbienestar de los 
pobres en las 'reas rurales manteniendo al mismo 
tiempo laintegridad de labase de los recursos 
naturales de lacual dependen (p.e., Browder,
1989; Posey y BaiWe, 1989; Anderson, 1990; Plotkin 
y Famolare, 1992; Redford y Padoch, 1992). Sin 
embargo, esta btisqueda se ha visto obsiaculizada 
por dos importantes impedimentos. En primer
lugar, ciertas condiciones objetiwas de lacuenca 
(es decir, una poblacidn rural dispersa y pobre;
grandes 6reas de suelos empobrecidos; largas
distancias hacia los mercados dom~sticos e 
internacionales) limitan fuertementeel margen de 
opciones alternativas disponibles mis ali de la 
explotaci( ndelos recursosnaturales. Ensegundo
tkrmino, se conoce muv poco acerca dc laregi6n y 
su poblaci6n; la enormidad de lacuenca 
conjuntainente con lagran diversidad local Lie 
condiciones ecol6gicas, culturales y sociales y el 
elevadocostodellevara caboinvestigacionesenia 
Amazonia han limitado el a%'ance en cuanto al 
conocimiento de lacuenca. De los muchos tenlas 
lue permanecen sin estudiarse en ]a Amazonia,
11no de los nis importantes, dada labtisqueda
continua de estrategias alternativas de desarrollo, 
es c6mo participan las poblaciones nativas yriberet)as de la regi(n en laeconomia de mercado 
y c6mo se yen afectadas por las politicas y las 
condiciones econ6micas. 

En este docunrento, hago una aproximaci6n sobre 
cmo subsistieron los ribere'os que habitan en e. 
noreste del 'eri en el marco del programa agrario
del gobierno populisa del APRA afines de los 80. 
Este programa pretendi6i incrementar el bienestar 
de los pobres en las areas rurales v mejorar 
irldirectamente lascondicionesen lasireas urbanas 
propoircionandio al cam pesinido latenencia segura
de latierra,accesoal crkdito)agricola vorganizaci6n 
de base entre los protductores rurales. Un estudio 
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de caso en una zona cercana a Iquitos seftala queel programa podria estabilidad econ6micos. Entener precisamente ese momento,efectos elcontrarios Perenfrentabagra los propuestos ndespobjmEl docunientoIlega no y sociales:a Ia conclusi6n de que las politicas agrarias 
el pais estaba experimentandoestancamiento econ6mico epopulistas son intrinsecalnente imperfectas, sino inflaci6n (es decir,estanflaci6n) mientras Ia demandamis bien que deben ser mejor disefiadas, tanto mundial deconceptual como empiricamente. Se recomienda 

exportaciones peruanas habfa caido a Ia par conel crecimiento de la recesioinuna investigaci6n niisampliasobrela experiencia intemactional; laviolencia estaba aumentandode otros programas de desarrollo de base y de en el campo enconservaci6n en toda Ia cuenca del Amazonas y 
tanto el Partido Maoista Sendero Lunnososobre Ia economia agricola amenazabacon "matardehambrea lasciudades";de los pueblostradicionales de Ia Amazonia. Y los campesinos migraban a las ciudades,infiando los pueblos j6venes y el numero de 

Las contribuciones de este documento son tres. desem pleados e intensificando las demandas de. •
En primer lugar, el presente escrito demuestra
quela tarea de fomentarel bienestarde lospobres rvicos urbanos.
 
en Ia Amazonia 
 es bastante mis compleja 

Para refrenar el dominio de 1a estanflaci6n, elexigente de lo que com y gobierno eligi6 implementarinmente se reconoce. En un programasegundoluga rseidentifica y describe Lin proceso 
econ 6 micoheterodoxoef vezdeortodoxo (Osto

dinmico es, un programa al estilo del FMI).por el cUal Ia posici6n de El objetivocomunidades las especfficdelprogramaerareactivarlademandatradicionales es minada por Iainmigraci6n y colonizaci6n. por parte del consumidor, retardar Ia inflaci6nSi bien muchos innecesariaypermitirestudios previos analizan los resultados de los 
una reestructuraci6ndeli 

economiaproyectos de colonizaci6n, a largo plazopocos consideran el para lograr unperfodo crecimientode contacto inicial mas equitativo (Paus,entre colonos 1991). Lay demanda seria estimulada mediantepueblos indigenas, o los procesos especificos de politicaslos cuales surgen que disminuirfan los impuestos yconsecuencias adversas, las tasas deFinalmente, se extrae una serie de lecciones que 
inter6s, elevarian los puestos de trabajo y lossalarios reales ypueden fomentar Ia form ulaci6n de poliucas de 

transferiran recUrsospobres. a losdesarrollorural missostenibleparaa Amazonia. 
La reestructuraci(n se centraria en elDichasleccionessnprticu 

im 
control del tipo de cambio ocasionado por elrtaehoyendfaenla medidaquelospasesamaz(nicos pago de Ia deuda y la brecha creciente entre lossectoresse orientan ruralcada vez y urbanomis hacia programas en terminos deecon6micos neoliberales que liberan las fuerzas 
productividad econ6niica y acceso al capital,del mercado en el sector rural. 
tecnologfa y servicios. L brecha se acortarfaEL PROGRAMA ECON(OMICO mediante politicas que transferirian recursos alas ireas rurales ydescentralizarfan las funcionesHETRODORHETERODOXO Y LA POUTICA DE

OLA PCOLTICA Dadministrativas
Estado y deDESARROLLO AGRARIO DEL APRA 

(Paus, 1991; Kim,toma de decisiones1992). delEl costo dedichas politicas seria asunmido por el gobiemo.El 1 4 deabrilde 198 5,elelectoradoperuanoelig i6
al APRA(Alianza PopularRevolucionaria Amer-

Uno de los principales medios para transferircana) para que onduzca el gobierno naco El 
recursosa lasireas ruralesera el establecimiento 

APRA habia congregado de una politica de desarrollo agrario.un considerable apoyo Durante1986-87, d gobierno aprobSmulticlasista o una legislaci6n yplataforma anti-imperialista,semisocialista y populista, particularmente entre disposiciones administrativas' pertinentes paralospobres de las J reas urbanas, el campesinado y 
definir un programa dirigido especfficamente atambi~nentrelaclase media(Paus,1 
los campesinos, particularmente 

99 1;Cameron, a los de ]aSierra1991: 80-83). El Presidente Garcia y Selva, donde Ia insurgenciase retrat6 a sf creciaripidamente.mismo como un defensor de los pueblo, pobres v 
El nuevo programa agrario
marginados y pretendfa proporcionar
prometi6 implementar politicas a los campesinos

redistributivasqueconducirfanal acceso ms democritico un 
crecimiento y Ia a Li asistencia para eldesarrollo basindose en tres estrategias: en 

N0 24656, 

SVer: Ley: Deciaran de nect-idad nacional e intert social y cultural el d.sarrolo integral de las comunidad, s (Leytcrntono de las comnunld es campt-snas (Ley N 

3 de abril de 1986); Ley: Declaran de necesidad nacicnal e intert.s social, el dc.iende y titulacidn del740 Legislativo Ia Ley Org.inica 24657,3 dibrl de 1986); y, Prornulgan mediante Decrtod e l Sector Agrario (Decreto Legislativo N 424, 26 de juno de 1987). 



estimuladasprimer lugar, lascomunidades campesinasse-ana formar asociaciones agrarias Jo- suministrados a Iquitos llegan a travs de botes(lanchasycolectivos)quesedesplazanporlosrfoscales; segundo, se otorgarfa a la asociaci6n los circundantes de ]a selva baja.
derechos de propiedlad de las tierras cercanas
]a comunidad; y aen tercer lugar, se otorgaria A un dfa de viaje en colectivo al sur de Iquitos secr~dito a los miembros de la asociaci6n para laproducci6n agrfcola de sus tierras. Ademis, se 
encuentra el rio Tahuayo, un pequefIo tributario 

suministrarfa control de precio: 
enla margenderecha delRfoAmazonas, dondehea un pequeflonLmero de cultivos de consumo urbano, tales 	
efectuado investigaciones desde 1987. La cuencadel Tahuayo tienecomo arroz, raiz y papa. 	 una superficie deaproximadamente 1400 km2 cubierta de un bosque

Proporcionando al campesinado denso y escasamente poblada, excepto a lo largoestas tresalternativas organizacidn-tenencia-crdito, de la orilla del rio donde se concentran en unaelgobiernoesperaba mejorarlascondicionestanto cadena de 16 caserfos, desde Santa Ana I en ladesembocadura del rio hasta Chino cerca de lasen el campo como en las ciudades. A travs de nacientes (Figura 1).la organizaci6n de 	 La mayor parte de pobladosbase, los campesinosorientarfan mis efectivamente 	 se sittian cerca de una quebradasus recursos 	 a lo largo de ladisponibles. El fomentodel accesoa ]a tierra yal 
margen derecha del rio, sobre tierras altas (altura)

capital y losderechosdepropiedad misseguros, 
arriba de las tierras bajas del Amazonas (varzea).

incrementarfan la inversi6n, la productividad y 
Generalmente cada comunidad est, conformada por un conjunto de 8 a 72 chozas sobre pilotesla producci6n del sector agrario, asegurando asiel abastecimiento de alimentos a las ciudades e 
concentradas alrededor de un campo de ffiltbol y

incrementando los ingresos rurales. 
de un escuela primaria. Comtinmente las casasUn tienen tejado de palma u hojas, son chozas sobrecampesinado menos empobrecidoserfa capaz, a pilotes construidassu vez, de demandar bienes de consumo 	 con productos locales deldel bosque. Loscaserfosmisgrandesfueronfundadossector industrial, estaria menos propenso a comosucumbir al mensaje y medios revolucionarios 

parte de las propiedades shiringueras y
de 	 agricolasSendero Luminozio 	 que entonces dominabany mis inclinado 	 la cuenca 
permanecer en el cam pen lugar de migrar a las 

a (Coomes, 1994); en los afios 80 se fundaron dos 
ciudades. Dichasexpectativaseran razonables, 

pequenas colonias tierra adentro en reiaci6n al rio.La poblaci6n total de la cuenca en 1989 era 3130dadas las perspectivas te6ricas contemporfneas habitantes (Coomes, 1992:21).sobre los obsticulos que enfrentaban loscampesinos marginados, y el programa recibi6 
un La gente que reside aquf
amplio respaldo politico al interior de 	 son ribereros,la descendientessociedad peruana. 	 mestizos de los primerosshiringueros, peones y aventureros de fines delAREA DE ESTUDIO: EL NORESTE DEL siglo 19 y principios del siglo 20, que ,ictualmentePERU YLA CUENCA DEL RIOTAHUAYO. 	
viven como campesinos de Ia agricultura y de laextracci6n degeneralmente recursos naturales. Los alIdeanos

El 6rea seleccionada pa ra el presente estud io del 
son pobres, perciben en promedio


programaagrariodel APRAseubicaen la
de Loreto, cerca egi6n 	
menos de US$ 350/aho como ingreso en efectivoy poseen unLortcra 

de Ia ciudad de hIqui:*-s (vet-	 capital de s6lo USS 160 endeua ela Ciuadrei1,1:-.s 	 otros verv activosqueest~nconforrnadosportie~rras(Coomes,Figura 1). La economia regionzi
principalmente en la 

e ba' a 	 1992:249, 284). La agricultura tradicional es suproduccitin agricol,-,
extracci6n de productos forestales, producci6n 
prir .pal medio de subsistencia y a la vez una


de 	 imrort.4nte fuente de ingresospetr6leo, exportaci6n de 	 en efectivo.coca, turistno 	 Las 
servicios esta tales. Iquitos, el centro urbano mis 

y 	 f miias t;-nbi~n se dedican a la pesca en las
grande de la Amazonia peruana 	

cochas y .:a ios cercanos, cazan para aprovechar lacon una carne y la piel, elaboran carb6n de Iefta y extraenpoblaci(5ne: tiniada de289,393habitantes(Odicio
Egoavil, 1992:50), constituye el mercado princi-

productos no maderables del bosque incluyendo
pal, el frutos nativoscentro de servicios administrativos, 	 (p.e. aguaje, ungurahui, camu 
financieros y regionales del 	

camu), vid y fibrasde plantas (p.e.tamshi, huambe,noreste del Peri. chambira), asi como materiales paraS61o se puede llegar a la ciudad viajando por via 	 construcci6n de casas. Los mercados de mano de
]aa6rea o fluvial, y gran parte de los alimentos obra, capital y productos en la cuenca son poco 
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desarrollados o no existen; la labor comunal es la En las tierras altas, las familias cultivan susforma predominante de trabajo extra de las tierras en un ciclo de 8 a 40 aifios mediantefamilias; el prdstamo formal, e incluso informal, agricultura migratoria (sistema swidden fallow),de capital es limitado, y, virtualmente, toda la empezando con cultivos de subsistencia (p.e.,producci6n agricola y los productos forestales yuca/plitano),pasandoporfrutalesdestinados
destinados a la venta se envian al mercado en al mercado (p.e., pifia, casho, guayaba, pijuayo,Iquitos. umar) y concluyendo con bosques secundarios. 

Cada dos argos mis o menos, una familia debeLos pobladores practican dos formas de abrir una nueva chacra para asegUrar siagricultura tradicional: la agroforesteria producci6n de yuca de consumo, mientras quemigratoria (swidden fallow) en las tierras altas las chacras ms antigUas pasan por la etapa dedetris de la comunidad y cultivos anuales frutales. Simultineamente, cada familia puedede inundaci6n en las tierras bajas; ninguna de tener de 5 a 30 hectireas de tierras altasestas actividades involucra el en uso de traccit~n rotaci6n. El resultado es tin rico mosaico deanimal, mecanizacitn o fertilizantes inorginicos. chacras, frutalesy purmas (bosqUes secundarios)La agroforesterfa en las tierras aItas es practicada detrSs de cada com unidad que los observadares por todas las familias, mientras que s6lo las consideran como modelo de uso sostenible defamilias m~s an tiguas y mejor establecidas tienen los suelos, icidos excesivamente lixiviados de lasadems la oportunidad de cultivar las ,reas tierrasaltas(verDenevan yPadoch, 1990; Padochinundadas. et al., 1985; Hiraoka, 1985). 
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Figura 1.- Area de estudio 
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IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA E 
IMPACTOS 


La regi6n de Iquitos parecfa bien situada para
implementarel nuevoprogramaagrario. Iquitos
habfa crecido ripidamente durante los aios 70;
lapoblaci6n de laciudad se habfa incrementado 
aproximadamente en 65% desde 1972, a 181,472
habitantesen 1982, de loscualesel85%residfa en
los pueblos j6venes de los alrededores (Odicio
Egoavil, 1992:50). A principios de los 80, las
grandes crecientes a lo largo del Rio Amazonas,
la baja demanda de exportaci6n de productos
forestales tradicionales, lareducida actividad de
exploraci6ni petrolera en elnoreste del Per6i y el 
incremento de Laviolencia en la selva alta,
ocasiono fa migraci6n de mis habitantes de las
,ireas rurales a laciudad. A medida que Iquitos 
se expandia, crecia tambi6n Ia demanda de
productos alimenticios (p.e., arroz, pescado, 
yuca, plitano y fruta), agravando el d6ficit 
permanente de alimentos en laciudad. La
floreciente poblaci6n increment6 lapresi6n por
mano de obra en los mercados locales; para los
funcionarios p6blicos era particularmente
preocupante elelevado desempleo entre dos 
grUpos especificos: los ex-trabajadores
econ6micamente acomodados provenientes del 
sector petrolero y los j6venes que despus de
culminarso servicio militarobligatorionopodian
cubrirelcostodel pasajepara regresar delquitos 

a sus coMUnidades de origen. 


En lavasta extension deselva misalli deiquitos,
los riberefios permanecieron 
entre los pueblos
rurales m.is pobres del Perti, largamente

ignorados por a politica agraria y de desarrolk 

del gobierno. 
 La mayoria de riberefios poseian

dnicamente derechos 
de posesitn de tierra
precarios, tenian lini itado o ningun acceso alcrddito formal v no pertenecian a ninguna clase 
de organizaci6ni agraria. Sin embargo, conio 
grupo, fueron economicamente importantes en 
laregiLn'ellos proporcionaban gran partede los
productos alinenticios locales consumidos en
Iquitos, asi como tambidn lamayor parte de
exportaciones regionalestradicionales. Ademis 
de eso, si bien Sendero Luminoso habia hecho 
pocas incarsiones en 1aregi6n de Iquito:s (asi 
como elMRTA), los funcionarios p6blicos
estaban preoCupados por a propagaci6n de laisurge ciadesdelaselvaaltahacia laselva baja.
A principiosde 1986 el gobierno implement6el 

nuevo programa agrario en Loreto a travws de
dependencias del Ministerio de Agricultura y del 
Banco Agrario en Iquitos. Segin el programa, seimpulsarfa a los campesinos a organizarse en
asociaciones agrarias basadas en lamembrecfa 
dentro de Ia comunidad, se identificarfa una
parcela de terreno no reclamado por lacual se
otorgarfia un Certificadode Posesin a la asociaci6n. 
Posteriormente, a travds de Comitds de
Democratizaci6n del Crddito, el Banco Agrario
otorgaria a los miembrosde la asociaci6n crdditos
de corto plazo (generalmente dos afros) para la

producci6n de cultivos anuales especfficos,
especialmentea rroz, pero tambi6n yuca y plitano.
Tambidn ha bran prdstamos de cua tro o cinco aios 
disponibles para ganaderfa, semillas de pastos,
cultivos perennes, y equipo (p.e., motosierras, 
motores fuera de borda, etc.). Los prestamos
variaban en su monto, iban desde el equivalente
de varios cientos a varios miles de d6lares,
dependiendo de Ia propuesta y tamaho de la
posesi6n. Los miembros de ]aasociaci6n eran
responsables individualnente del pago de sudeuda. Inicialmente los pristamos estaban libres
de intereses (marzo de 1986 -juniode 1988), pero
posteriormenteel banco los cobraria, aunquemuy 
por debajo del indicede inflaci6n. La respuestaal 
programa fue rpida y entusiasta; el ministerio y
el banco fueron abrumados prontamente con so
licitudesde lasasociac iones agrarias recientemente 
formadas, especialmente aquellas ubicadas a un 
dfa de viaje en colectivo rio arriba o rio abajode la 
ci udad. 

En lacuenca del Tahuayo, el nuevo programa

despert6en1988unbrevepero intensointerspor

latierra. Entre los primeros demandantes habian
 
dosgru os distintosdecolonizadores prc 
 edentes
 
de Iquitos. Un singularconjuntode pobres urbanos,

estudiantesy bodegueros, entreotros, qteestaban

"de vuelta en el terruro". Estos individuos habian
 
escuchado primero las noticias, se organizaron en

Iquitos en asociaciones agrarias y persuadieron a

los funcionarios 
 del gobierno para que les 
otorgaran extensiones de tierra en la cuenca del
Tahuayo, asi corno credito para trabajarlas. En
ambos casos, la tierra "vacante" se encontraba 
dentro del ,irea tradicional de uso de los caserios
establecidos desdce mucho tiempo atrls a lo largo
delTahuayo. Alarmadosporla posibilidaddeoue
llegaran otros colonos reclamando tierras detrIsde sus caserios y estimulados por laoferta de 
cr6dito barato, las comunidades a lo largo del 
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Tahuayo se organizaron ripidamente y primarios en una franja casi continua de la tierrareclamaron su tierra (Figura 2, A y B). Estallaron alta,detrlsdelospoblados. Losterrenosvariabanlos conflictos por la tierra entre las comunidades, en dreas de 172 a 2,352 ha y se dividieron enparticularmente en los lfmites de ]a comunidad y parcelasde 20a 60ha, dindoselea cada miembrodonde empieza la"tierra vacante". Entre enero y de8a4Ohadetierra(VerCuadrol). Alrededoragosto de 1988, doce asociaciones agrarias de1 98 9 ,todaslascomunidadesalolargodelRio
presentaron demandas por 11,084 ha de bosques Tahuayo, salvo Santa Ana I, habfan reclamado 
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Figura 2.- Cambio de Uso ela Tlierra Alrededor de ,,nCaseio "i'pico delRio Tahuayo, 1987 - 2000 
A: Antes del Prograrna Agrario (1987) 
B: Programa Agrario lmplementadlo (1988) 
C: Programa Agrariccon dos afios de Ejecuci6n (1990)
 
D; Programa Agrario Continuado m~ts allAi del Mediano Plazo
 
E: Post Programa Agrario (1994) 



Cuadro 1.- Concesiones de Tierra Efectuadas bajo el Programa Agrario del APRA, Rfo Tahuayo,
1987-89.
 

NOMBRE DE ASOCIACION 
 CASERIO FECHA DE SUPERFICIE NO. SUPERFICIE 

A.A. Tahuari 

A.Agropecuaria de 
Prducci6n "Huacapu" 

A.ConductoresDirectos "Pachacutec" 

DirectusA.A. de Productores"Nuevo Triunfo' 

A.A. Integral deNuevo Valentin 

Parcejac,6n dleCaserio Huaisi 

A.A. de Pr.tictores 
Directos del Caseriode Punga 

A.A. "Santa Cruz" 

A.Agropecuaria de
 
Iruducn6n "San Carlos" 


A.Civil Agraria de 
Conductores Directos"Nueva Esperaza" , 
Coutig de 1'rik.|uCtres 
ie Arroz "Esperanza" 

A.A. Buena Vista 

A.A. Nvo. Chino 

A.A. N 'o. Ingieso 

PARCELACION TOTAL (HA) PARCELAS POR PARCELA 
Santa Ana II Mayo/89 172.00 20 8- 10 ha 

Nvo. Horizonte Mayo/88 732.00 31 23 ha 

Colonia Enero/88 450.00 30 15 ha 

Nvo. Triunfo Marzo/88 606.30 29 8- 20 ha 

Nvo. Valentin 1987 540.00 31 15 -20 ha 

Huaisi Abril/88 144.38 20 4 - 12 ha 

Punga Marzo/88 600.00 20 20 ha 
Santa Cruz Junio/88 540.00 27 27 ha 

Esperanza Febrero/88 880.0 22 40 ha 

Esperania Enero/88 1440.A) 30 40 ha 

Esperanza Abril/88 1470.00' 21 40 ha 
Buena Vista Junio/88 1269.52 67 17- 20 ha 
Chino Agosto/88 600.00 30 20 ha 

Colonia Marzo/88 2352.00 60 39.2 ha 
Fuente: Archivos del Ministerio de Agricultura, Regi6n Agraria XXII -Loreto. 

tierras y formado una franja casi continua desde 
cerca de ladesembocadura del rio hasta mrisalli 
de Chmno. 

En mayo de 1989 llev a cabo una encuesta
familiar en h, cuenca de TahuaVo paradeterminar las condiciones socioecon6micas 
y las pricticas de subsistencia (ver Coomes,
1992). La enCeS pa I a cua Ilse contact6 a ifamiiis de lis 539 que ocupain Icuenic~,indiC5 
que un total de 78 familias, aproximadamente
15.6% de la [xiblaci6n, se habia establecido allfdesde 1987. Entre los migrantes recientes se 

encontraban parientes de los residentes locales,antiguos residentes de la zona, dirigentes
campesinos y aventurerospara participar en el programa.que habfan Ilegado

En el momento de
la encuesta, un 59%delasfaimilias ocupabantierras
con Certificados de Posesi6n y 1a proporci6n defamilias que recibieron cr~ditos se habiaincrementado de menos del 3/,, en 1987 a 30%en 1989; un 4 0 %esperaba recibir cr&dito el pr6ximoaro (1990). Los pr~stamos individuales ibande menos de I(X),.X)O Intis hasta un mill6n y medio de Intis, siendo el pr~stamo intermedio

de 140,tk)O Intis2 . El auge de! cr~dito estaba 
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en marcha, a pesar de un lento inicio para loscolonos, los campesinos a lo largo del Tahuayo
estaban a bordo. 

Un aho despu6s, en junio de 1990, retomn alTahuayo para evaluar c6mo les habia ido a losriberefios y colonos con e] programa. Cada familia
miembro, utilizando mano de obra contratada,habia tumbado y quemado del a 3 ha de bosqUeprimario y sembraron arroz que tuvo una pobreproducci6n en los Ultisoles profundamente
meteorizados (p.e.,600-100 kg/ha), bastante pordebajo de la producci6n requerida por losprestatarios para devolver sus pr~stamos. Lacreciente inflaci6n-un sorprendente 854% durantelos primerossiete meses de 1990- (Paus, 1991:427)
habia i ncrementado los costos dce los bienes deconsumodescartablesesencia les(p.e.,sal, vestido,
pilas, cartuchos de escopeta, etc.) vhabia elevadolos precios relativos de los bienes de capital.Muchos membros desviaron por lo menos unaparte de st, crodito para poder mantener su nivelde consLnmo y algonos buscaron bienes de capitalcmo un defensa contra lainflaci6n, haciendo usode procedimientos para el repago de pr~stamos.Otros rebuscaron el bosque en busca de madera 

para laventa, caza, y prodIoctos forestales nomaderables (especialmente aguaje y chonta), o
convirtieron el bosque primario en carb6n de
leia, en un serio intentoa fin de obtener el efectivonecesario para devolver sos pr~starnos. 

Tal vez lo que es mis importante, obser\,6 dosrnevasocurenciisenIlacuenca. Enprimerlugar,

lamayoria dce asociaciones agrarias locales se
habian dedicado a laproducci6n de ganado; los
pastos podrian sembrarse ripidamente despu~s
delacosecha dearrozyel ganadoera Una defensa
mucho mejor contra lahiperinflaci~n que losCultivos aloales Los pobladores hablaron en ese

momentodeconvertirseen propietariosdeganado 

con su propio "fUndo" trabajado por "peones";

tWrminos qUe habian desaparecido 
del oso local con las expropiaciones estatales en lacenca
durante los inicios de losafios 70en la6poca delaReformaAgraria. NUeveasociaciones, decominacuerdo con una poderosa organizaci6n decampesinos asentada en lazona urbana (FEPAN),
habfan presionado con 6xito al Banco Agrario enIquitos (via telexes enviados al Presidente v alMinistro Lie Economr a en Lima) con el prop6sito 

2 El tipo de canbio a fin. 

de que les otorguen prdstamos para financiar laimportaci6ndebifalosde agUadeBrasil.Aunque
originalmente se present6 a lacomunidad como 
un provecto para establecer ganados comunales,luegodesuarribolosanimalesfuerondistribuidos
 
entre los dirigentes de las nueve asociaciones.
Cada dirigente campesino recibi6 nueve bdfalos,
comprados a cridito a S135 0/cabeza, o elequivalente a lo que una familia campesinapromedio vendeen brutoen aproximadamente35
afios. A tasasde interds realesnegativas,era seguro
quesedevolverian los prdstamosa medida que losanimalesaumentaranripidamentesLuvalordebido 
a Ia hiperinflaci6n. Desafortunadamente, no sehabian preparadosoficientes pastosenloscaserios 
que recibieron a los animales v los btifalos
destruyeron las chacras cercanas; no se podiaofrecer compensaci6n porque aparte de laadquisici()n de los btifalos, los dirigentes segufansiendo pobres;ademl,is,,i rgunlentabano"hsbtifalos
deben comer y obviamente son mis valiosos eim portantes qie cualquier otra cosa en lachacra".A pesar del osado optimismo de los propietarios,
e! potencial para que el bofalo se adaptara a la zona parecia limitado: los propietarios tenfanpoca experiencia en el manejo de animales, los son inistros veterina rioserati ecasos ylosainales
enfrentaban on gran ilmero de riesgos cuando
pastaban en el bosque. 

La segUnda ocUrrencia significativa desde 1989 
fue la Ilegada a las comlUnidades de unanueva clase de propietarios. El migrante reciente

-generalmente 
ex profesor tie colegio, guardiacivil, o trabajadordel sector petrIeo- busC6 tierra

detris de 
 Ia comunidad, entre elconjunto deparcelas de laasociaci6n y lazona tradicional deagroforesterfa (ver Figura 2, B y C). Bastante

respetado por su nivel superior de educaci6n y
Situaci6n, 
 el nuevo migrante perstnadi6 a los
dirigentes Lie Ia comUnidad para qoe lecedan unpedazode terreno, porel cual ripidamenteobtuvo 
on Certificado de l'osesi6n vun prstanlo considerable del Banco Agrario. E recin Ilegado estaba

listo para abrir el bosque primario para sembrar
pastos, usando motosierras y contratandopobladores para que hagan el trabajo. En unacomunidad en laque el afo anterior nadie trabaj6
comojomalerodiUrno, en 19 90cincode3O familiasdependiandel migrante recienteen loquerespecta 
a trabajo asalariadv Con habilidades gerenciales 

de mayo de 1989 en ciprt.,tamo de 140,M0() Intis obtenido en 
nrcado paralelo era 3,222.51) Intis/USS (BCR, 1989:53). Unse momente habria valido meno., de US$5I); sin enbargo, mochos habianrecibidoel crdito en 1988 cuandoel tifodecanibioera mucho mis bajo, te modo que elmismroprstanmw..fecttadoen julio habria valido alrededor de USS 71N). 
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superiores, mejoraccesoa la informaci6n, crcdito 
yserviciosenlaciudadyla faltadedependencia 
de latierra para satisfacer sus necesidades de 
subsistencia o para pagar sus pr6stamos, el
migranterecientepodfadesarrollarsupropielad 
mucho mis ripida y seguramente que los
miembros de laasociaci6n agraria. Ms a116 del 
mediano plazo, 6ste muy bien podrfa competir 
con los pobladores por ]a tierra detr,; de la
comunidad, expandir sustancialmente su 
ganado, y ocupar efectivamente latierra al inte-
rior de la comunidad (ver Figura 2, C y D), siel
nuevo migrante tenfa Oxito en monopolizar
dichas tierras, lacomunidad enfrentaria una
carencia de tierra para la agroforesteria 
tradicional. 

La importancia potencial de laocuvaci6n de las
tierras den tro de las comunidades Iradicionales 
se demuestra en elcaso de Sa za Ana 1,la 
conuaidad ie~s antigua de la cuenca del
Tahuavo. Situada en ladesembocadura del Rio 
Tahuayo,en elcalcedetierra quedescansa entre
elRio Amazonas y laQuebrada Tamshiyacu
(Figura 1), Santa Ana I ha enfrentado una
importante limitaci6n de latierra desde los 70.
Todas las comunidadesal norte, al surval este, 
a lo largo de laQuebrada Tamshivacu han

reclamado territorios dentro, limitando por ello

el irea de tierra disponible para Santa Ana I.

Actualmente,la tierra noreclamadaseencuentra 

dentro de los limites de lacomunidad y menos 

del 1I., de las miles de hect~ireas de tierra que

rodean el caserio permanecen en bosque

primario; el restoseubicaenpastosdegradados, 

chacras, frutales y bosque secundario. 

Los resultados preliminares de un estudio que

estamosefectuandoactualmente sobreprnicticas

deagroforeseria en Santa Ana Isugierenquela

carencia de tierra dedebea los recientes cambios 
que amenazan labase de subsistencia de la
comunidad. Ad iferencia de otras comunidades 
en lasqtuela tierra nueva siguesiendoabundante 
y latierra reclamada se distribuve de manera 
relativamente equitativa entre los pobladores,las posesiones de tierra se han concentrado mi.s 
en Santa Ana. Observamos, especialmente entre 
las familias que tienen tierras pobres, sfntomas
deuna crisis crecienteen laagricultura en tierras
altas: las tierras consideradas marginalmente
apropiadas para la agricultura (p.e., fangales,aguajales, hu medales) estaban siendo utilizadas 
para laproducci6n; lapresi6n de los cultivos 

estaba ascendiendo a las tierras mls degradadas 
cercanas a la comunidad, los ciclos de 
agroforesterfa se estaban acortando tanto en
t~rminos del periodo de barbecho como en lafase
de producci6n; y, habia renuencia a dedicar las
tierrasescasasalapmducci6ndecultivosperennes. 
Los agricultores opinaban unanimemente que la
productividad de la tierra en cultivos de
subsistencia (es decir, yuca y plitano) habfa
decrecidosignificativamentedurantelospasados
 

20 ailos. 

Enfrentados con laproductividad decreciente de
latierra en cuanto a cultivos de subsistencia, los
residentes se dedicaron ms rigurosamente a dos 
fuentes principales de ingresos de efectivo: los 
frutales, umari (Poraqueibasericea) y carb6n delefia. El umnari se produce en grandes cantidades 
y aunque la producci6n mixima se reduce a s6lo
tresmesesdelafio(febreroaabril),lasventasdela 
fruta han representado durante mucho tiempo
una fuente importante de ingresos para aquellas
familias que poseen urnarales. Desafortu
nadamente, los irboles de umari estin sufriendo 
cada vez mis de una enfermedad denorninada 
localmente mjrochok lacual no permite
venderla. Por la falta de bosque primario
disponible y obligados por la necesidad de
ingresos, lagente dej6 de lado al umari daitado 
por laproduccidn de carb6n de leia. El umari 
produce carb6n de lefia de calidad superior a la
mayoria de especies del bosque secundario. Sin 
embargo, laproducci6n de carb6n de lefia en los
umarales o cerca de ellos, parece ser actualmente
 
lacausante de enfermedades; el humo rico en

6xidos sulfurosos de los homos de carb6n de lera
 
ahuman los frutales y darna las hojas y frutos.
asicomo lapresi6n por obtener efectivo aumenta 

Es
 
y se elabora mls carb6n de leina, se daia ms
umarf y ste se vuelve Citil solamente para laproducci6n de carb6n de lera. Pronto, ni el umari
 
ni el carb6n de lenfa de alta 
 calidad estartn
disponiblespara proporcionarelefectivonecesario 
que compense ladisminuci6n de laprod uctividad 
de latierra. 

La principal respuestadelos residentesal problema
de la subsistencia ha sidodedicarse a la producci6n
de artesania. En setiembre de 1990, el 93% de las
familias producian hamacas e hicras (bolsas)
hechas de fibra de palma chambira (Astrocaryum
chanlbira),fibra que crece en el bosque secundarioalrededor de ]a comunidad (Coomes, sin fecha de 
publicaci6n). El retorno econ6mico por la 
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producci6n de artesanfa como por laproducci6n 
decarb6n de lenia es modesto, y losaltos fnd icesde 
participaci6n en estas actividades reflejan ]a 
ausencia local de oportunidades para obtener 
empleos asalariados. La creciente demanda de 
fibra, junto con derechos de propiedad mal 
definidos y dificiles de hacer cumplir sobre los 
productos forestales en el bosque secundario 
(purmas) manejado ha conducido a ]a 
sobreexplotaci(n de lapalma y a aumentar Ia 
escasez de Iafibra. l'ocos residentes se dedican a 
plantar palma por los riesgos de p~rdidas debido 
a la depredacitin de roedores y ladrones. Como el 
recUrso base para Ia produccion de artesania estA 
amenazado, tambin loest este"6utirno mediode 
subsistencia" de las familias. Los residentes mAs 
pobres hablan ahora de dejar lacomunidad para 
unirse a sus parientes que viven en Iquitos o en 
regiones nis remotas donde latierra ath es 
abundante. 

CombinanLdo 1a experiencia de Santa Ana Icon la 
din imica del espaCio de 1A0CLIpaci6n de Ia tierra 
Le la comuLniLdad observada en otros caserfos 
arriba, preveo LIIuasecuencia general de cambio 
de uso de latierra a nivel de la COmuinidad con la 
continunac i6n del prrrama agrario m,is all.i del 
medianoplazto. Inicilmente, el nligrantereciente 
abriria rapidamente elbosque primario de su 
terreno, sembraria pasto e introduciria ganado, 
probablemente reses en vez Lie bfifalos de agua. 
Al paso)del tiem po, a medida que los pobladores 

dejaran de pagar sus prestamos V sLIs manadas
 
menguaran, el reci n Ilegado tomaria Iosterrenos 

parcialnente limpios, plantaria rimis pastos y 

expandirna SLiS propiedades. Despoiadocs del 
bosque primario y privados de su trabajo 
asalariado inicial en las propiedades, h0s 
pobladores au menta rfan lapresin de ls cUIltivos 
en lazona tradicional deagroforesteria. Esta zona 
contiene lIs tie,'rs utilizadis por n,is tiempo v las 
mis degrndadas del irea y estA menos preparada 
para sliportarchiltivosn-isintensivos. MNsatilJ,el 
campesino pobre no tiene ni medios ni incentivos 
de precios para comprar fertilizantes que podrian 
emplearse para mantener Ia fertiliLad del suelo. 
A medida que la productividad declina, 
especialmenteporloscultivosdesubsistenicia, los 
pobladores se dedican con mayor fuerza a la 
extracciOn de prodLictos del bosque y producci6n 
de artesania, ninguna de las cuales se pueden 
sostener. Sin los mledios adecuados para 
mantenerse, los campesinos siembran pastos en 
sus tierras improtductivas cerca de los caserios, 

luego venden sus tierrasal ganadero y se van. Al 
pasar el tiempo, la poblaci6n de los caserfos 
disminuyey lIacomunidad se transforma en una 
hacienda. 

Este escenario sugiere que lanueva politica 
agraria, si contintia mis all,i del mediano plazo, 
podria tener precisamenteefectossopuestosa los 
pretendidos. La producci6n agricola decreceria 
en vez de aumentar a medida que Ia tierra de 
cultivo es reemplazada por los pastos y los 
campesinos se mudan nisallidel irea inmediata 
de mercadode lquitosoa laciudad. La migraci6n 
a Iquitos aurnentarfa en vezde decrecer ya que 1.1 
base de subsistencia de los campesinos se ve 
amenazada y los ranchos ganaderos 
proporcionan pocas oportunidades de empleo. 
Los conflictos en el campo tambidn se 
incrementfriannvetzde disninuir, puestoque 
los cnam pesinos, los dirigenLesde lIs asociaciones 
agrarias y los nuevos migrantes se diputan el 
futuro de su comunidad. Finialmente, la 
degradacitindel med ionambienteseinicrenenitarf a 
amedida quegrandes ireas del bosqUe primario 
se reemplazan con pastos y las tierras alrededor 
Le las comunidades se Legradan i s. 
Considerados juntos, estos efectos ciertamente 
disminuirian el bienestar del campesinado; 
conclLision panrticLilarncnte preocLipnte ya qte 
uno de los objetwos del programn ag rario del
 
APRA era mejorar el nivel de vida de lOS pobres
 
de las ,ireas rurales.
 

LECCIONES PARA LA POLITICA DE 
DESARROLLO RURAL 

Esteestudio de caso de lacuenca del l ioTahLavo 
bajo el programa agrario populista del AlRA a 
fines.de losanos80es instrLictivL) pra las leccitones 
que brinda Ia politica de desarrollo en la 
Anazonia yen otros logares. La conclusi6n ris 
simple que se pu-e extraer aqli es que dichas 
politicas son intrinsecamente inperfectas, 
propensas a frustrarse y por conSig~tiente no se 
Ilevanadelante. Sin embargo,est, conclusion nL) 
es exacta ni jLstificaiA. Los obstJicuLos de la 
actividad economlica cnmpesina que elA'RA 
intent6 eliminar cIntinian siendo reales v Ia 
experiencia vivida en otras regiones del Pert1 y 
America Latina ha demostrado, sin lugar a 
eqoiv0caciones, la ineficacia de las politicas de 
desarrollo agrario que excluven a los pobres. 
Ettoncesel problemaaluinoessilos programas 
popLliStas de desanrrollo son generalmente 
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apropiados 0 no, sino mis bien qu 
 se puede estin
hacerpara nlejlorareldiseffo ila implementacitin 
nILV conscientes de la considerable

Lie prograims importanciaorientados amejorar el nivel de 
del cam biante contextomacroecon6micovida dle los canipesijos. en el 6xito del programa, estecaso sugiere tambi~n que algunas de las acciones 

De este estudio dlecast se extraen cuatro del prograrnalecciones Enprimerlugar, la provisi6ndecr6dito pueden afectar por sf mismas elcontextoSLie medidlas para asegurar a propiedad de la eemplo 
y por ello influir en el resultado deltierra programa.sorprendentev Li organi.zacitn Este estudio de caso proporciona unsocial pueden de Ia relacidn que existeseriniciativas necesarias peros ufiCientes no necesariamente 

entre el suministro de crditoy el bienestarde losscam para elevar el canipesinoses a nivel dle vida El credito quev cpara dle los ca p s n . El se hizo disponibler di o ue e hi o d p n b ecam pesinos. Li ca rencia de todLos estuselementos 
queel ca mpesinado invirtiera en Iaproducci6n

o de Cna lquiera agricola incrementaria so ingresoy supuestanientede ellos
fuerteinente, pu ede limitar mejorarfia el nivel ie vida de las familias. Dichov asi 1o Iace, la producciOncampesio credito fue financiado pory el potencial de acum ulacidn el gobierno, comoLe muchos otros progranias durante el gobierno del
rieZaent'e his pobresdeilas ireas rurales, y losprogr,ijinas orientados APRA, aunque el d~ficita eliminar dichos en el gasto creci6iob',t,icuhLI(S tintitn masiva mentea finalesdco recibiendIIO losanos80. Laexpansi6n
teric y popular. 

gran apoyo del sOministro de dinero y los cuellos de botellaComo tal, el trio tenencia- que surgieron en los sectores clave a medida qte 
crddito organizacic bien puede ser necesaropara hi deniandamejorar se incrementoel nivel econ6mico de bajo el programa
campesinos; los heterodoxt)delgobiernodieronsin embargo, como sugiere este lugara la rampanteestudio ie caso, no es suficiente porque otros 

inflac6ni (Pats, 1991; ChLiudliary v Parai, 1991).fCtores La inflaci6np eden infl uir flerternente en el 
a su Vez, elev6 el cost(, de vida tantoresultado tie IIaprosperid-id. AMLmqc mediajite 

para los campesinois de Ia cuenca del Tahuavo, ael pr(igraimai del Al'RA se transfirieron algunos 
n)edida que los precios de los bienes de consUimo recurso,,,caiipes~iOdo ,e mejor6 esenciales crecieron mis rpidaniente que his ded Iislienca dLiLla cpacidad de losTahua vodcimiipetir los productos agricolas, como para los p resLr urbanos, a medidiaecn6 n, came ntepriOductiv'idad . El pr grama n o elev6i ], ]ue los salarios se quedaronde LI tierra para culti\,os atias del creciente costode los alimentos locales.desubsistei cla dciL II mano 

Como los pobres de las ireas rurales encontrabanleobra dlocal,n quedfsarroll I, vida enaia Capacirei Li ciudad eraa largoiplao de nis dificillaS v elfamilios pra lacer frente a ~ls 
programa agrario del APRA prometiO pr6stamosriesgys y iadversidad, tampocoimejor6 V tierra concesionarios, Ia opci6n Le colonizar lasu acceso a 1i tierrainforniacitn de los agentes ni del mercado Lie 

se 'olvi6 cada vez mis atractivaiinversiois tas Los
urbanosproductos ni los t6rmiios comerciales para sUs tambien apuntaron aprodcItos. Evidentemente, Ia, provisiin de 

campto, peri por Una raz6n diferente: La inflaclmnmdidas para asegurar Ia propiedad de Ia terra 
habia hecho de Li tierra y el ganado iiverslonesniis atractivas. Como resultadi,y I, inyecci()n tie crtdito no son suficieiites pa ro la cuenca del
 

hiacer ec~loili icamin lite 
Tahuavo, comootras ireas rurales cerca delqUitOS,


campesiios pobres. COi pet itivos a lo 'sAdemis, el campesinado atrajeroii colimnos e iliersitoistas dLe la ciuLiad. Denecesiti estaIue 10 a yuIdell a ser ,is fconlpetitivo 
forma, el credito que fue suministrado para
tiia vezq tie teiLg,111 egtlrada 

avudiara loscanpesintiscre6nuevas condiciones
LIIIa propiedid de Li que los hizo quedartierra, I, rga ni/iicii 'mcilectiva y el acce,,i al en peores circunstancias,crecdito. Der d irectam en e p rel increm ento del costo de vidao crtrario, las galiIcias inicia Islesaie.rer.ii eindirectaiiterpidanebanit poriementey , los campesinos lso unacreciente 
participaii en 

comptencia con los reciLin Ilegados de Ia ciudad.
que tales progranias correnriesgoLtser mis vi Ierablesa S frirdecepuns. 

el Evidentenriente, debe considerarse los efectosp iteilcia lesde las interaccionesentre Jis programasEn seguii luigar, el kXito del programa tie progrmLasdesarrolli putede ser nmly fortuito con respecL 
no sean debiliados por sus propias

,icciines.a II relacinaltamente recursiva queexisteentrels acciones del progrania v Li niacroecoomia
En vista de que Ia mayorfa 

En tercer ltigar, el bienestardel canipesinado debede ibservadores considerarse mis alli del nivel Lie ingreso en 
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efectivode las fa rilias ydebe inc uir lacapacidad 
quetienen.staspara satisfacersusnecesidadesde 
subsistencia. Los progranmas de desarrollo que 
buscan mejorar el nivel de vida de os campesinos 
incrementando el ingreso en efectivo de las 
familias, sin considerar el futuro de labase de 
subsistencia de la qUe dependen, verin limitada 
su efectividad. El progranma agrario del APRA 
tenfa potencial para incrementar los ingresos en 
efectivo Lie las familias mediante elelevado 
rendimiento de Ia produccidn agraria, pero la 
base desubsistencia delascomunidades a lo largo 
del Rio Tahua%'o se verfa aenazada en ellargo 
plazo generando migracion. NIientras que los 
aldeanos prodLlIcan lamavor partedesus propios 
alimentos, a viabilidad de I subsistencia serJ tin 
factor crucial en su decision de participar en los 
prograrnas de asistencia para eldesarrollo v Lin 
determinante cave del xito a largo plazo de 
dichos programas. Eia lecci(nles partictlarniLerlte 
relevante para los esfIierzos fLituros de 
conservaci6n que hacen posible incrementar los 
ingresos de Ia:, farilias campesinas nldiante lI 
extraccidn sosteniblede prodLtctos forestales para 
el mercado (p e. shiringa en estado natural, 
nueces del Brasil, inarfil vegetal, etc ), sin mejorar 
las perspectivas de laagricultura y pesqueria de 

subsistencia. 

El cuarto lugar, los programas de desarrollo se 
implementan en lugares v medio arnibientes 
particulares -no espacios abstractos- y dichos 
lugares y anbientes condicionan el desarrollo 
din,imico y los resultados finales de las acciones 
del programna. Consideremos laimportancia de Ia 
ubicaci6n ydel lt.g.1enel progranladel APRA El 
cr&1ito agricoia no se aplic6 en cualquier pare 
sino en Areas particul,,res, especfficamente en las 
tierras altas, en el bosque priinario, detris de las 
Ctnnill idades va d istancia del rio. La hiperinflaci6n 
hizo de las tierras rtrales y del ganado inversiones 
atractivas pero especialmente las'tieestabancerca 
a laciudad y atrajo colonos e inversionistas a la 
cuenca. Li coiversidin extensiva del bosque en 
pasturas se dio detrts de los caserios y limit6 
potencialmente 1a tierra disponible para la 
comunidad. La tierra cercana a lacomtnidad ha 
sido usada durante rn,is tiempo yes menos capaz 
de soportar laagricultura mAs intensiva y la 
extraccioIn forestal. A niedida que los pastos 
reemplacen los sisternas agroforestales ei las 
tierras cercanas a qiitos, los campesinos tendr,in 
que mudarse a h,ciLidad o eiAs allA del Area 
inmeLintatiel mercaLioetiquitosdtndetrabajar,in 

en cultivos menos perecederos y de menor valor. 
Sin duda, es esencial una evaluaci6n de la 
"espacialidad" del proceso de desarrollo en la 
formullaci6n v anflisis de lapoiftica de desarrollo. 

Consideradas en conjunto, estas cuatro lecciones 
sugieren qe elreto de asistir a los camnpesinos a 
trav6s del desarrollo agrario y prograrnas contra 
Ia pobreza v programas de conservacion es 
considerablemente ris dificil v complejo de lo 
qLue countinmente so percibe P'ara enfrentar el 
desafto, debenos am pliar nuestro entendimiento 
de Ia experiencia de otros grupos campesinos 
-tanto nativos como no nativos;- bajo progranma, 
en toda ia Amazonia. En la actualidad, en toda la 
cuenca del Ama/onas literalmente ciento de 
proyectosdeonSeraeC'i()nydesa rrolhoqie buscan1 
mejorar las condicione; de los pobres rurales v 
conservar labase de recursos natUrales est~in ei 
ejecticitl pero asn usnliitados los infornes tie 
sti experiencia hasta lafecha. Adern,is de los 
esttidios de caso de los impactos de programas y 
provectos, se necesita mis investigacidn empirica 
bisica sobre 1a stUbsistenCia econlirica, el 
coinlportaricnto Vlos probleinasenfrentados por 
los gru pos de nativos v ribereios. Si bien nuestro 
conocinmiento Lie las practicas tradicionale,; de 
supervivencia (p.e. agroforesteria, extracciun de 
productos forestales, pesqte'ia, etc )ha mejorldo 
considerablernente, nose ha practicado suficiente 
investigaci6n sobre Ia vida econ6mica v lI 
supervivenciaenIa Amazoniarural. l'orei plo, 
se cuenta con poca informaciLln con respecto a 
caracteristicas claves corno Ia distribuci6ii del 
ingreso y Ia riqLlte/i, rt.lativa carencia de factores, 
riesgo annbiental v de piecios, relaciones Lie 
nircado y comerciales, rendirmento econdimico 
de Iaacti cidades trad yel comportarniento,icionles 
de lainversi6n entre los grUpos de Ia Amazonia; 
todo locual in fltiye enl 1asupervivencia eco-6mica 
de las fi iliis, en el ctmp rtainientt en ctiantoia 
uso del rectirso, v las posibilidades tie desarrollo 
basado ei las areas rurales Se reqUiere 
irgentemeniteLiicliocoinocinientopa ra poibilitar 
a quienes se encargan de latoma de decisiones, a 
lois planificadores del desanrrollo v a los 
conservacionistas para que disei'en programas 
mnsexitosos, programasque realmente beneficien 
a los pobres rUrales de [aAmazonia. 

EPILOGO 

El 29 de julio tie 1990, Alberto Fujimori torn6 el 
poder como nuevo Presidente del Per6 y nueve 
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dias mis tarde empez6 a implementar un programa ortodoxo de estabilizaci6n que
apuntaba a detener la hiperinflaci6n y sacar al
pais de sus tres alios consecutivos de deterioroecon6mico (Paus, 1991:427-28). Se eliminaron 
las barrerasarancelarias sobrelas importaciones;
seliber6el tipocdecambio;seimpuo) unimpuest)
temporal a las exportaciones; y, los precios delos bienesde consumo controlados por el Estado 
se elevaron astron6micamente de un dia paraotroA. Este shock ortodoxo anti-inflacionario 
-conocido nacionalmente como el "Fujichock"-
marc6 el inicio de una nueva era de austeridad
fiscal y liberalizaci6n del mercado en el Perti. Amedida que el gobiemo central recortaba losgastos para equilibrar el presupuesto fiscal, sedismlnuyeronoeliminaron lossubsidiosestatales 
para ls programas socialesydedesarrollo vel
flujo Lie los fondos del Estado a las regiones seredujo al mfnimo. En 1992, el gobiemo cerrm elBanco Agrario y restringi6 la mayor parte de 
progranmas de crOcitoagrario, marcandoel finalde la era de las politicas populistas agrarias
iniciadas por el AI'RA. 

Enagosto de 1994, visitO 1aCuenca del Tahuaao una vez m.is para evaluar como habian
sobrevivido ]Us residentes desde 1990. Como seesperaba, los campesinos, colonos, y nuevos
migrantes que continuaron recibiendo cr~ditos
durante 1990-92 habian abierto e.is bsqueprimario cLe sus parcelas para sembrar cultivos
anualesydespu~spastospara btitalosdeagua y
ganado vactino. Sin embargo, una 
vez que elcrdito se agotm, la tumba y quema se hizo
cLnsiderblemietemisleiiti-naidietenia 

medios para contratar la mano de obra necesaria para

abrir 1a tierra nueva 
 I para comprar ganado- y
muchos de los migrantes recientes dejaron la 
cuenca. 
 Las asociaciones agrarias se volvieron 
inactivas v el nutevo gobierno cancel6 todos los 

Certificadosde Poseslnn 
 e la tierra. Sin credito,la tierraen lIasparcelassecnsiderabademasiido 
lejana de Iamargen del riopara que valga la pena 
cultivarla vseabandon6gran partede loscientosde hectireas Le Ia tierra abierta en la cuenca
desde1988deacuerdt coii los programas agrariospara retonar a Ibosque secundario (Figura 2, C y E). Stmloquedan a Igunos delos bo falos deagua
que fueron traidos a la cuenca en 1990 por lasasociaciones, la mavoria sucumbi6 porenfermedades o tuvieron que ser vendidos para 

que sus propietarios cumplieran con las deudas
contrafdas o pudieran satisfacer sus necesidades 
de consumo. 

En retrospectiva, los campesinos de la cuenca delTahuayo se beneficiaron en alguna forma del programa. El programa transfiri6 recursos a estedpsfavorecido grupo rural lo que por lo menos lespermiti6 subsistir bajo las dificiles condiciones
econ6micas; sin embargo, pocos campesinos
estaban en posibilidad de convertir sus ganancias
a corto plazo en oportunidades para elevar
significativamente el ingreso, seguridad obienestar futuro de las familias. Si bien gran parte
de la tierra abierta estJi revirtiendo al bosquesecundario, el hecho de abrir el bosque primario
de sus parcelas, los pobladores presentaron
reclarnos sobre la tierra que atn permanece sin
tenencia formal y aseguraron que si el cr~dito sehiciera disponible nuevamente o la tierra fuerarequerida por un hijo, podria ser limpiada delrebrote por segUnda vez con mucho menosesfuerzo. El programa sirviOtambien para mejorar

Ios contactos y vinculos entre los pobladores y la 
ciudad, por las acostumbradas visitas al mercadoya los parientesen los pueblos j6venes, dehecho,algunos residentes se volvieron bastante hibiles 
en el trato con la burocracia estatal, comerciantes 
y otras organitaciones campesinas -ituadas enIquitos. Finalmente, los residentes notaron,
muchos por primera vez, los beneficios de laorganizaci6n v acci6n colectivas a nivel de lacomunidad Las comunidades se volvieron misambiciosas y emprendedoras Algunos caserfoshan reservadocochascercanas grandesreasde
tierras altas para uso de Ia comunidad vactua Imente tres organizaciones nogubem.imentales trabajan con las comunidades 
locales, proporcionandoasistencia paraelcuidado

de la salud, agricultura, conservaci6n de los
v 
recursos forestales y pesqueros. 

Aunque la lucha por la tierra en la cuenca del Rio
Tahuayo parece haber terminado, se mantiene la
 
vLlnerabllidad fundamental de las comunidadesriberefas. Al momento de elaborar estedocumento, la gente en Loreto -tanto en el campocomo en lquitos- tiene muchas expecta tivas porel
crkd ito estatal para volcarse una vez mis al sectoragricola, esta vez via las Cajas Rurales. Con elpr6stamorenovado, requerimientosmisestrictos 
y por consiguiente mis especificos, y mucha ris 

Por .jempIo, de ]a noche a la mafina el preck, de la gas.lina se increment6 en 2963%,, el pan a 1150%, las papasalrededor de 650)% y la lLche 383'. (Cho.sudovsky, 1991:3). 



tierra madura para redeforestaci6n, laIucha porla
tierra en laregi6n alrededor de lquitos y otroscentros urbanos bien podrfa reactivarse. Esta vezel posible migrante encontrarfa derechos de 
propiedadcomunalesmejorados(esdecir,reservas

de cochas y bosques), una mayor conciencia yhabilidad entre los pobladores con respecto al
comercio de latierra y el manejo de los recurs,,
locales, y ONGs preocupadas porel bie testar de
losresidenteslocales. Noobstante,6steconservaria 
atn una fuerte ventaja competitiva, conferida por 
su mejor situaci6n, posici6n social y acceso a lainformaci6n. Dicha ventaja competitiva,
conjuntamentecon las deficiencias intrinsecas del
mercado que tienden acolocaral campesinado en
situaci6n desfavorable, probablemente tengan
mayor importancia en tanto el Estado tiende a

liberar las fuerzas del mercado en el sector rural.
Precisamente 
 atn estj por verse c6mo se
desarrollar,i laprxima lucha por latierra, pero
las limitaciones, las relaciones y Ia dinimica 
espacial descritas en este documento 
probablementese presentene influyan fuertemente 
en lasupervivencia futura del campesinado. 
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COMENTARIO A LA CONFERENCIA
 

El trabajo de Oliver Coomes es innovador en su 
campo y abre g'andes perspectivas de desarrollo a 
investigacionessimilaresquetiendanacomprender 
los procesos sociales, politicos y econ6micos que 
subyacen en los programas de desarrollo de la 
regi6namaz6nica. 

De manera clara y didictica, Oliver Coonmes nos 
muestra un modelo de estudio de cas para una 
zona de laAmazonia baja, donde el impacto de las 
politicas gubemamentales sobre las poblaciones 
locales, en este caso riberenos, no s61o no dieron los 
resultados esperados, sino que han producido 
efectos adversos v contrarios a lo que se esperaba. 

Debocoincidircon el autorenque lasestrategias de 
desarrollo para laAmazona, sobre todo aquellas 
queintentanfomentarelbienestardelos pobresdel 
campo, empiezan con miltiples limitaciones. Es 
posible que los primeros tengan que ver con lo que 
61 denomina condiciones objetivas de la cuenca 
(poblaci6n rural dispersa, mercados distantes, 
niveles empobrecidos, etc.). Sobre el aspecto del 
desarrollode lainvestigaci6n, quizls noes tan paco 
Ioque se conoce, probablemente si en elcam po de 
estudio de Oliver, el de lasociedad riberefia, que
hasta hace poco tiempo ha pasado en la prkictica 
como invisible para politicos e investigadores. 
Concuerdo si, en que poco se ha avanzado en el 
estudio de laparticipaci6n de las comunidades 
nativas y riberefas en los procesos econ6micos 
regionales. 

Para el caso de lapoblaci6n colona en laalta 
Amazonia hay intere.antes estudios, tanto sobre la
 
economa 
familiar, estrategias de subsistencia y 
mecanismosdeincorporaci6n yparticipaci6n en el 
mercado del colonizador, ef,.x'tuados desde inicios 
de la d~cada del 4)por investigadores como 
Aramburij, Bedoya, Collins, etc., y poco s.bre el 
impacto de los sistemas de mercado y la 
participaci6ndelas.,ociedadesnativasen6l(Martha 
Works, M. Brown y Chevalier). 

El tema central es c6mo subsistieron los iberefios 
de la cuenca del Tahuayo al programa agrario del 
APRA; Ioque Ileva a Oliver Coomes a de-rrollar 

Carlos Mora* 

una serie de reflexiones criticas, que comparto 
enteramente, sobre el impactodeestas politicas en 
un sector determinado de labaja Amazonia 
peruana.
 

Sin embargo, deseo permitirme algunas 
precisiones a lo ser'alado por Oliver a Iinicio de su 
exposici6n, referente al establecimiento de una 
politicadedesarrolloagrario(aiios86-87)dirigida 
para campesinosdesierra yselva, denominindolo 
un nuevo programa agrario. 

No quiero sino sehalar que dicho programa no 
fuedisefadopensandoenelpabladorriberefiode 
laAmazonia, pues este sector social no estaba en 
los clculos politicos del Partido Aprista. Se 
pens6 si, en los campesinos de laselva alta, en los 
productores de arroz y maiz de San Martin, 
principalmente. Esclaro quelapolitica agrariade 
esos afitos tenia incluso Ia intenci6n politica de 
"quebrar" las entonces fuert2s organizaciones 
agrarias, estimulando lacreaci6ndeasociaciones 
agrariaslckalesparadebilitarorganizacionescomo 
por ejemplo laFASMA, que no erar, aliadas del 
regimen aprista. 

Per lo interesante es que para el caso de selva, la 
propuesta politica del APRA se hace reciin 
evidente de manera global, con laprnmulgaci6n 
en1989dela LeydeBases parael Desarrollo Rural 
delaAmazniaperuan,,legislaci6nqueexplicita, 
aunque de una manera absolutamente err6nea, Ia 
voluntad del gobiemo aprista de ejecutar el 
"desarrollo integral de laAmazonia". 

Creo importante, se recoja esa propuesta legal 
como modelo de lo que no debe hacerse y que
afortunada mente no tuvo vigencia, pero quelleg6 
a plasmar una filosofia nada novedosa, sino mts 
bien trasnochada de c6mo concebir el desarrollo 
amaz6nico. Quizis Oliver no Iomenciona, en 
tanto no tuvo un impacto real sbre lasociedad 
por 61 estudiada, pero creo que no se puede 
olvidar, como partede I que fue lapropuesta de 
una politica agraria para laAmazonia durante el 
r gimen aprista. 

1 .1 ' *Secretario del Comit, Directivo, Centro de Inv'stigaci6n y Promo<in Ama26nica - CIPA. Antrop6logo 
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En cuanto a los aspectos centrales del trabajo,
ccincido en quehay d0s tipsdecat'sasa tribuiblesal fracaso del niodelo. Una que tione que ver con
los aspectos nacroecon6nic)s que inade-
cuadaiente mailejados causan deseqUilibrios
proftndos que no permitieron el buen 

ft'iicioiniiiiienttO de la trilogia: tenencia-cridito 
r.,.ini/ ici~n. Li otra, es atribuible al niodelomismo de desarrollo agrario, de tuna propuesta

sin participaci6nde l poblaci6nen la formulacion 
de lis alternmitivas de desarrollo y, pmr otra parte,
esta era uLn1pl'opIesta dedesarrollontiadetiuada 
para las sociedades ribereflas de una ecGoonifa de
subsistencia altamente diversificada a la que se
encanlini a un programa de crtditos para
promociiln agrk pecu.nia (ctutivos comerciaes,
rnolocthivoS de arroz, mait, ginado vacuno ybt falos) no adecuada taimpoco a las condiciOnes 
cchigica. imperantes donde esta stociedad se
desarrol i. 

Haay,lgonas reflexiones que convendria resiltar 
Y que est,in V11icUladas a la necesidad de unanmavoriivestig~ici((ienipirica, nisestudisco ni

el preSenitado 
 por Oliver Coonlesque enfaticen el 
aspectO de la subsistencia econ6mica tie estassociedades VSl comportamiento
Suslhgicas en tcr1ilios deec .hmic i, y de producci6n lHatocado Lin punto ci,..: ningtin prograrna de
desirroll rural ptIe!,- %,,eroxito,si nose cuidan 

yarticulan polticas para garantii r la subsistencia.
El otro tema de reflexi6n es el vinculado a la l6gicaecon6rmica de esta sociedad riberefia y c6mlo hacer 
para que sean sociedades rnis competitivas
tOrminos de mercado. 

en 
Para ello primero hay queenteiidercoimofuncionanyVparticipanlosribcrerios 

en el mercado. 

Una reflexiin fInaletiendeaapunta la r s-ia lado por Oliver, sobre lo que puede hacerse en la nueva
lucha por la tierra en los caserfos o cornunidades 
ribereflas, ahora que se empieza a promover lascajas rurales, sobre todo despus de la experiencia
ganada a pesar de las poxliticas no exitosas. Dcsde
el punto de vista de la organizaci6n riberefia, esimportante que se tenga tanbi~n en cuenta queen
febrero de 1991 el Gobierno aprobi el Reglarnerto
de la Ley de Cornulidades Campesinas que
cGnsidera en sus disposiciones especiales laposibilidad que tieiien los riberefos de conStitluirse
 
en 
conunidades cainpesinas y obtener tifttlo dcepropiedad, Io que posibilita dotarles de Lin 
instruniento legal qUe les aVude a asegurar Iatenencia y propiedad de la tierra cornunal y aresguardarles de intellOS 0 acciones reales de 
colonizac6n p:or gente forinea. 

Elhobrindari quiz.is tin elenento nuevoa todoeste
complejo mundo de relaciones sociales yecoin6micas que Oliver ha descubierto hoy ante 
nuestros ojos. 
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EVOLUCION Y FUTURO DEL PROBLEMA DE LA COCA
 

EVOLUCION Y ESCENARIO PRESENTEDEL CULTIVO DE LA HOJA DE COCA 
Durante siglos laprodUcci6n de coca en el PerOestuvo orientadaa sa tisfacer ladernanda interna que se centraba en lacultura tradicional de lasierra. Como el consumo de cocaifna seextendi6 
mJs ail,i de sus fronteras en us aiios 70, losnarcotrafjcantes encontraron qUe el valle delAlto. Huallaga en efPerLi era Ln logar ideal para
la prodUcci(in de hoja de coca de alta calidad,
fuente Lie lacocafia. La producci6n contintu6 
e\paiidijdosey'enla actoalidadel Periabasteceaproxioiadanlente el 60% de laproducci6n
mundial Lie hoja de coca. El Pertl es uno de losprincipales e'portadores de pasta bisica decoca ina y parec. estar expanldi6ndse como
prOductor de clorhidraio Lie ocaina. Hoy en 
dLa, los vaflles del Huallaga, AgLv'tia, RioApuiIIac ylaSelva Centr'al, son las principales 
,reas Lit? produccion del Perti, abastecen casitoda lh produccion peroana, 

El problema del narcoterrorismL) ha penetrado 
toS los niveles dlelasocieCLad peruana y,en 
e :te tlt)11men to, no parec e esta r d ism ill.e ndosignificativaniente. En aquellas ireas doildese
cultiva vse procesa coca, casi todas las personas
son alcanzadas por laviolencia, lacorrpcion, adestrucci6, l. poltici6n del ambiente v eldeterioroide la economia. Ir6nicanlente, elcomercio Le drogas es tambi6n un ejemplo deeconomia Lie mercado operando con Una oferta 
qUe responde a lademanda, 


Buscar sofliCiones aI prob Ima delnarcoterrrismo es una tarea prioritaria. 
st~ inue1de lis24diepartimentos LdeIerest,1il prodUcielo actualnmerte coca o tienen

pitenci-il para convertirse en imp)rtantes ,ireas
de prodicci1. Estos son, Lie noirtea sir: Loreto,Anpt~odIC661iiias tossn, cava I 

se ctoIsideran 
 aquellos departamentos qieprporcitinan mai Lie obra para laindUstriaile,llde la coca, el465. Intimero s"eincrementa ell 

,1acti'a producciin Lie cultivos legales. En el valledel Alto Huallaga, los agricultores producian
citricos, cafr y otros cultivos. En el HuallagaCentral estaba floreciendo el algod6l, arroz Vmaiz. Eniel\'alledeAporiniacseprtducia excelente 
Cacao Vclf yen laSelva Central Una variedad dleCUltivos que tenfan mercados cautivos en Linia. 
Todo esto hacia posible una vida Lecente para losagricultores deArea. Jlor qui los agrcoltores se 
Ledicaron a lahoja de coca? Los sistemas defimercado, cr6dito e infraestructura colapsaronlespLI;s le 15 aios Lie politicas gubernamentales

dleficientes y falta de manteninientt. 

MerrittP. Broady* 

Si bien el firea dedicadaa laproducci6n decoca hadisminuido de 129,0) ha en 1992 a 108,800 en1993, segtin un estudio Ilevado a cabo por elGobiemode los Estados Unidos, nada indica queesta tendencia continuari. Porelcontrario,existen
ademis indicios alarrnantes de que el cultivo deamapola ha comenzado a extenderse en ciertas 
partes del lPerui 

Aunque gran parte dLe laproducci6n Le hoja deCoca esti obicada en tierra virgen, en m1uchos 
casos es colindante con ireas que antes erandesarrolladas y prOductivas, pero ahora est~inexperimentando problemas econ6nlJcos y deseguridad. La mayoria de productores Le hoja le coca provienen de estas zonas y la estinproduciendo 6nicaniente para sobrevivir, LanecesiLad econ6mica es laraztin que los impulsa. involucrarse en el comercio de droga,. Estos 

agricultores han manifestado en repetidasoportinidades su proftnd deseo de retornara la 
economia licita. 

En muchas Areas donsee actualnente se esti
cultivand hja decoca,hace diez afios existia Utna 

i, r . Los costos
Jniin, Ap rtiac, Ayacucli, Cou.ci y Planio 

Loreto,de producci.in se incrementa ron dramiticanleriteSi y los precios en chacra caveron por debajo delpunto Le equilibrii eitre Igresos v egresos.Los narcotrrorist~iseitrirtineneivaci,
L s a nontarollc t rtrsa e ta o e e 
v co l na o
infraestructura vofrecieron preciosenchacra para 

lahoja de 
coca y brindaron a los agricultores una 

°k.e, Divisitn Lk's.arrollu Local - USAID/PERU. D,..sarrollo Alternativo, BA. 157 
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oportunidad de sobrevivir. La poblaci6n no tenia 
otra elecci6n que dedicarse a laproducci6n de 
hoja de coca aun cuando 6sto significaba 
quebrantar la ley y el orden, asi como la 
interrupci6n de los servicios b~isicos por parte de 
losgobiernoslocales. Deseoenfatizarquelagran 
mayorfa dce agricultores estin produciendo 
productos derivados de lahoja de coca por la 
necesidad de supervivencia, no porotras razones, 

En aquellas zonas en las que las actividades de 
observancia de ]a ley eran efectivas, como en los 
alrededoresde labasedeSanta Lucia, Iaproducci6n 
de hoja de coca disminuy6. Sin embargo, debido 
a la ausencia de actividades alternativas de 
desarrollo eficaces en muchas ireas, no se 
reestabl3ci6 Ia economfa Ifcita. Los resultados 
fueron que los agricultores se vieron forzados a 
reubicarse en ireas nuevas fuera de lainfluencia 
de la ley -como en Aguaytia- donde iniciaron la 
producci6n de productos a base de coca. 

La experiencia ganada a travs de mis de doce 
afros de desarrollo altemativo y actividades de 
observancia de laIey en el valle del Huallaga 
muestran que cuando los precios de Ia hoja de 
coca se mantengan a niveles actuales, cuando la 
presi6n Se COncentre en las principales
organizacionesde traficantes dedrogas y cuando 
se ofrezca a las comunidades acti ,idades de 
desarrollo sostenible a cambio de laeliminacitn 
voluntaria de productos a base de coca, lagran 
mayoria dc lapoblaci6n responderi positivamente 
y abandonarj sus actividades ilicitas para 
dedicarse a actividades legales. Se ha probado 
quenotienequeexistiruna relaci6ndeuno-a-uno 
en tOrminos del valor en d6lares del nuevo cultivo 
comparado con la coca ya que los beneficios 
socialesy laseguridad ffsica quedana lapoblacion 
tienen un valor significativo para ellos. 

Paraquienesnoest.in familiari7.idosconlaactitud 
dela poblaciin en las ireasdcecultivo de lahoja de 
coc, st puedecoc,sersasorprendente.pedeer Lo fue pararmiorpendnte Loruepar mi 

hasta que pusea prueba a lagente para ver si era 
sincera. Cuando empec: a trabajar en el valle del 
Huallaga, parecia como cualquier otro dia, habiaun nuevo grupo de individuos que decian que 

un nevogruoidivduo qu deianquece
querian abandonar laproducci6n de coca para 
reincorporarse a la econornia legal. Esto parecia ir 
contra el sentido econ6mico comun que indicaba 
que lagente continuaria con actividades qucles 
dan el rendimiento ms alto por su labor. I-
producci6n de hoja de coca era una de esas 

actividades que daba un retomo relativamente 
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alto sobre lainversi6n y, por consiguiente, tuve 
cierta dificultad en entender las razones que 
tenfan para desear volver a ]a econ6mica legal. 

A medida que mi conocimiento aurnent6 v 
aprendi mis acerca de lacultura de la coca, 
comenc6 a comprender lamanera de serizir de 
los agricultores. La violencia parecfa afectar a 
casi todas las familias en el valle del Huallaga. 
Sus miembros habian sido asesinados o heridos 
por grupos vinculados al narcotrifico o al 
terrorismo politico. Muchos habian sido 
arrestados por diversas causas, incluvendo 
narcoterrorismo v subversi6n. Los terroristas 
habian matado a varios dirigentes politicos v 
sociales y habian sacadoal gobiemo de lasireas 
rurales relegindolos solamente a las Areas 
urbanas muv pobladas. Se deterior() la 
infraestructura, se redjeron los servicios de 
educaci6n y salud, los recursos hidricos se 
contaminaron y lacalidad de vida se dcegrad6. 

Durante los pasados 12 afios, USAID/Per0i ha 
financiado muchas investigaciones y estudios 
respectoa losdiversosaspectosdeldesarrolloen 
las ,ireas de cultivo de coca. Estos incluhven e! 
impactoeconmicode laeconofa de lacocael
 

el Pert!, el potencial agricola en las zoiias decultivo dce coca, lafluctuacion de sus prectos, 
estudios de infratstructura, ambientales, v 
muchos otros meis. Desafortunadamente, en m, 
concepto, ninguno de ellos ha examinado a 
profundidid lasociedad v los efectos de lacultura 
de lacoca en susireas de culkivo. Sabemos que 
Ia gente se muere, cultiva coca para ganar 
dinero, contamina el ambiente, distorsiona la 
economia V s producee Unan dscomposici~n enSdtc ecmoine
 
laestructura moraldejasociedad. Sabemosque 
el terrorismo politico explota lasituaci6n y que 
el gobiemo tiene di'icultades para mantener su 

presencia en las ireas de cultivo. Sin embargo, 
nadie ha considerado los diversos factores de 
manera integral ni ha tratado de determinarcom() interacttian 

No hemos establecido cules son los mejores 

puntos de acceso para iniciar programas o 
acti vidades, que ayudarnin a liberar a Ia sociedladdla desa arinlerra laso 
de las garras de los narcoterroristas. Un estudio 
como el descrito lineas arriba seria muy valioso, 
pero probablemente tomaria varios ailos 
conpletarlo. Lamentablemente, no tenemos 
tielpoparaesperarlaculminaci6ndeunestudio 
como el planteado y debemos seguir adelante. 
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Razones econ6micas y poIfticas nos obligan acontinuar 	 pista clandestina convoc6tratando de desarrollar 	 a lapoblaci6nuna teorfa 	 a unaasambleamientras que proseguimos 	 para discutir lapropuestacon ]a Estrategia 	 de loscolombianos.Antinarc6ticos. Esta fue firmemente rechazadaporque Ia gente participante en la reuni6n
La mayor pare de lagenteconcuerda manifest6 que sentia que tenfaen que nose pueden 	 apoyando las actividades del PEAHun mejoren vez futurode lasaislar los diversos aspectos delproblerna de narcoterrorismo y que cualquier 

actividades narcoterroristas. El Consejo Municiestrategia antinarc6ticos tiene que 
pal aprob6 una resoluci6n oficial solicitando a latomar encuenta los distintos componentes sociales, 
misalta autoridad que ayude a laMunicipalidad

culturales y econ6micos que influyen en el ,irea 
de Tingo de Ponaza a detener laconstrUccin delaeropuert( y saqUe a los colombianos del rea.afectada. Debehaber un enfoqueintegrado parahacer frente a este problema. Dicho enfoqueincluvedesarrolloalternativo 	 Elalcaldeles hizofrenteylescniuiic-iadecisi6nobservanciadeli de la comunidad.ley, un sistema judicial remis 	 Naturalmente, 6stos se

nwicionales 
efectivo y politicas 	 sorprendieron porqueque pernlitnmn 	 elalcalde noin sisteria dinarmico tenfa misde libre mercado. Esto rnplic.i una 

armas ni niedios para retirarlos del ,irea que unpolitica lapicero.realista de partede los paisesconsumidores 	 Le dijeron que no habfa nada queque 	 lrecono/can los problenmas socialesq ue enfrentan 	
pudiera hacer porqueellos Iambiansobondoa lasnis altas autoridades y busquen solucionar Ias causas que empujan a 	

Pa ra resumir lahistoria, la 
conunidad nolagente a usar drogas ilegales. 	 trabajp enEsta estrategia 	 lapista clandestina, elbrinda asistencia a los paises productores, 
ej~rcito Ileg6 y confisc6 el equipo de construcci6n 
y arresto amientras.stos intentan soluciona r iosproblemas 

los colombianos. 
sociales v econ6micos que obligan a la gente aproducir cultivos ilegales s6lo con el objeto de 	

En tin segundo incidente unos meses desp16,tindomingo, Senderosob revivr. 	 Luminoso entr6 en la capitaldistrital en elvallee Ponaza vconvoc6 a tina de 
No entelldeMOS completarnente las reacciones sus famosas asambleas populares en laPlaza depsicolhigici delosinmlividuns antehIsproblemas 

Armas. Sendero Luminoso (SL) explici Ioqueplaneabade narcoterrorinsmo hacer y qUe esperaba qie lagenie losy por lo tanto se nos l.icediffcil comprender 	 siguiera. Enporqu 	 vez Lie eso, elpueblolos individuos 	 se levant( ymanifestt a SLreaccionan como Iohacen. USAID/I1erti ha sido 	
con buenas maneras perofirmemente que no estabatestigo de alginas reacciones sorprendentes de 	 interesado en suslos indiViduos y las 	

reformas porque elhos va estaban reformando suscorn Unidadesde.ne.str.ii que 	 vidas mediantesu "alutadderechatar 	 el tralbajoIeilcia 	 en elPEAH V lasactividades de desarrollo altemativo.yotrosaspectos negntivos del comerciodedrogas 	 Li voz dely renunciar 	 pueblo fue tan fuerte qUe SLa los beneficios mninearios que 	 se retirti V sigui6muchos forineos 	 camino hacia el siguiente pueblo.corn tnmente creen qtie iste Convocaronnuevanientea una asambleayobtuvierongenera al productor. Dare dosejemplos de estas 	 a mismarespuesta. Esta vez, una persona sali6 del pueblo,
accionesen tn sofo valle,el valleltnnaza ubicadoen el 	 se dirigi( a unaren
del Huallaga Central 	 base del ejfrcito e inftrm a lossoldado.; de lapresencia de SL. Se enviaron

En enero Lie 1993, aproxinladanente seis meses 
 ftierzas del gobierno v SL fue expulsado. Hasta lafechadespu 	 no han p(kdido regresar excepto alas ,ireass eelProvecto Especial Alto Huallaga circundantes.(PEAH) e pet6 a implementair las actividadesdedsarrollilternntio financiadaspor USAID/ IHa cambiadoIeruenelvalle Ponnza,seiscohmIb anostrataron 

I actitud del pueblo del vallePonaza hacia lacoca?de establecer una pista de aterrizaje clandestina 	 La respuesta es si. ZSe haresuelto elproblema? LU respuesta es no.a Iolargo de lacarretera principal que conduceal vaile. lilos solicitaron a Iacam unidad cercnna Enel lapsde un a io,que les suministrarn 	 el PEAH redUjo Ia producciinmano de obra para laconstrucci6n y prometieron recompensar a los 
decoca entre3(0%y4(Y/; vsi eldesarrolloaltemativocontinda en lPonaza',que cooperaran 	 Ia proporci6ncon ellos. El alcalde de puede

municipalidad distrital en laque se ubicaba la 
Ia duplicarse en 4 atios. Desafortunadamente, lasactividades de desarrollo en este lugar estin 
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estancadas por la falta de fondos para
implementarlas. Se ha iniciado un cambio en la 
economia de Ponaza y debe continuar si no 
queremos que lagente vuelva a dedicarse a la
producci6n de coca, posibilidad real si no se 
prosigue con las actividades de desarrollo 
sostenible. Se ha eliminado una fuente ilicita de 
ingresos pero la poblaci6n atin necesita ayuda 
para desarrollar las fuentes licitas. Tambidn es 
interesante observar que el cambio social que se 
produjo debido a laeliminaci6n de Ia industria 
basada en la coca no ha sido necesariamente 
afortunado para lapoblacimn. En un pueblo se 
solia hacer cada domingo una feria de drogas enia que los agricultores vendian pasta bisica v 
gastaban el dinero en licor, mujeres y mdsica.
Actualmente, no hay tales ferias. No hay m,is
cantinas, las bandas locales conocidas tocan en la 
Plaza de Armas y lavida ha vuelto a su rutina de 
seis dias de trabajo a lasemana o1n tranquilo
domingo con fttbol y cerveza. No obstante. ha 
mayoria de lagente concuerda en qUe lo que e- i 

sucediendoes bueno porquehan mejoradociertos 
aspectos de su vida y sus hijos tienen mayor
oportunidad de progresar aun cuando estin 
ganando menos dinero. 

EXPERIENCIAS DE LA A.I.D. EN 
DESARROLLO ALTERNATIVO 

Lo que he descrito anteriormente es el escenario 
en el cual ha trabajado USAID/Peri] v espera
continuar hacidndolo. Es tn escenario de 
esperanz;a por terminar con lasd rogas y laviolencia 
y desarrollar una sociedad en laque las familias 
puedan vivir en paz y los nii'os se realicen 
completamente, aprendan una destreza o 
profesi6n y mejoren sus vidas. Es un escenario nomuybienestudiadoperoquepreoenta unamibiente 
positivo para el desarrollo alternativo sostenible
 
que es parte importante de la Estrategia

Antina rc6ticos. LQud involucra este desa rrollo? 


Para ayudar a entender el desarrollo alternativo 
susteniblees importanteobservarlasexperiencias 
que USAD/Perm ha tenido durante los 12 afios 
pasados. Estas "lecciones aprendidas" son las 
siguientes: 

Erradicaci6n forzada
 

La erradicaci6n forzada complic6 los esfuerzos 
por eliminar la producci6n de hoja de coca 

indisponiendoa losagricultoresypromoviendo 
el creciniento del terrorismo. Lo que es mis, la 
erradicaci6n forzada tuvo, en algunos casos, tin 
impactonegativoenelmedioambiente,forzando
 
a los agricultores a entrar en zonas forestales 
protegidas no adecuadas para laagricultura
licita. Ahora estas ireas requieren reforestacini 
extensiva. Paraquesean exitosos,losprogranias 
de desarrollo altemativo deben convertir al 
agricultor en agente de erradicaci6n voluntaria 
de su propio cultivo de hoja de coca v no en la 
victima de laerradicacidn obligatoria del 
gobierno. 

Participaci6n de la comunidad 

Promoviendo la participacidn democritica 
directa v activa de las comunidades, la 
administraci6n, asi cono laestabilizaci6n de ]a
protecci6n del med i ambiente, se desarrolla en 
ellas un sentido de pertenencia de los proyectos.
Esto proporciona a Ia poblaci6n una sensaci6n 
de control sobre su futuro. Las actividades 
comunales de d sarrollo no s61o surninistran 
servicios bisicos a lacomunidad, sino que
tanibien pronluovenila organi /acion vonificaci6n 
de sus miembros congreg.indnlos en torno de 
una actividad con tin Este proceso tienediversos
resultados. Refuer/la ideadoobtenerbeneficios 
comunales i,isque beneficios personales v
 
desv/a ]a mann de o ra del 
cultivo vprocesamiento de 1a hoja de coca hacia 
actividades comuna le,qte,a su vez, dism inuven 
laproduccidn Debido a Ia unidad prornovida 
por laparticipaci, 1democritica de lacomrunidad
 
en la toma de decisiones, sta esti mejor

preparada para resistir al 
 narcoterrorismo v
 
apoyar las actividades antinarcoticos.
 

Importancia de la autoridad local 

Las actividades ilicitas prosperan donde no 
ex isten attoridade n presencia gubernarnental. 
E! restablecimiento de gobiernos locales m sfuertes v participativos que dirijan las 
necesidades de desarrollo de lacorn unidad es la 
claveparacrearon anibientesocial positivopara 
el crecimiento de Una ecnomia local licita. 

Cumplimiento de la ley 

Las actividades dle cumplinliento de la ley son 
necesarias para el Ox ito del desarrollo a Itema tivo. 
Las presiones para el cumplimiento de la ley 
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deben estar dirigidas a las organizaciones de Seguridadtri icodedrogasya losprincipalesprocesadoresde hoja de coca afin de desbaratar el proceso decomercializaci6n y por ende aumentar el riesgo 	
Si un ,rea no estA libre de terrorismo, es caside participarenactividadesilegales. 	 imposibleimplementar

Esteproceso un proyecto de desarrollo 
fomentari la separaci6n de los agricultores de 

altemativo sostenible que sea significativo. No eslos traficantes. 	 posibledecirqu est enprimerlugar-la seguriadEl objetivo estrat~gico deactividades de cumplimiento de la ley es que las 	
o el desarrollo- pero ambos son importantes parael crecimiento econ6mico a largo plazo en un irea.ganancias obtenidas por ]a coca sean menosatractivas para los agricultores en comparaci6ncon los cultivos locales. Sin embargo, el precio
no es el Oinico determinante NUESTRA PROPUESTA DE
para dejar laproducci6n dederivados de lacoca; ]a calidad de 	
ALTERNATIVAS DE DESARROLLO ENZONAS DONDE SE CULTIVA HOJA DEvida es tambin un factor importante. COCA. 

Diferencias culturales, socialesecon6micas y 	 El prop6sito de un Proyecto de DesarrolloAlternativoSostenibleesincrementar 
ydiversificarEntre lasregionesdel Peril, einclusodentrode la 

el nilmero deoportunidades viables para produciringresosmisma regi6n, existen diferencias econ6micas, a los residentes del , rea desociales, polfticas, ecol6gicas yculturales 	
implementaci6ndel proyectoquedepe.,dendelaSi unproyectodedesarrolloaltemativovaaserexitoso 	 producci6n y procesamiento de coca comoprincipal 	 sudebe emplear un diser'lo flexible para adecuarse fuente de ingreso. Se supone que ]aaestas diferentes caracterfsticas, 	 genteabandonr ]a producci6ndecoca y formarpartedela economfa lfcita cuandoexistan mercadosEn foque de desarrollo integrado para sus productos, infraestructura necesaria parala producci6n y procesamiento de sus productos,

Para la mayor parte de gente comprometida en 	
servicios bisicos adecuados, seguridad y ungradola producci6n de derivados de la hoja de coca, el 
razonable de estabilidad social.
problema es de naturaleza econ6mica y social.
Las actividades de desarrollo deben considerar 
El costo de enfrentarel problema de la producci6n
toclos losaspectosde la vida en un Srea yencarar 
ilegal de narc6ticos en el Perd es inmenso. Es un
los problemas sociales y econ6micos de manera 
problema que tiene soluci6n pero cualquierintegrada. Las intervenciones seleccionadas no 
estrategia dedesarrollo altemativo anivelnacionalfuncionan. costari aproximadamente de US$ 3 a 5 billones,sin mencionar parte de los principales


Participaci6n voluntaria requerimientosde infraestructura como carreteras
primarias y sistemas de generaci6n de energfa.
Para queel programa sea exitoso, el concepto de Obviamente 6sto significa que ningdn donante ni
desarrollo alternativo debe el Cobierno Peruano por si
ser entendido, 	 solos puedenaceptado y apoyado por la mayor parte de los 	
emprender esta tarea. Tiene que ser una acci6nconcertada de mediano a largo plazo.
miembros dle la comunidlad.
 A partir de ]a experiencia dePlanificaci6n del programa 	 USAJD/Perd, se
considera que se requiere un costo estimado ac
tual por familia de aproximadamenteNo existe una soluci6n simple para el 	 US$ 1,200narcoterrorismo. La planificaci(n del programa 	
anuales durante por lo menos tres ar)os paradebeserflexibleenloquerespectaaplaneamiento desarrollar una economia licita. Esto quiere decirtimplementaci6n, respondiendoa la seguridad 
que las actividades de desarrollo alternativoya las necesidades del programa. 	 emprendidas en un valle con una poblaci6n totalNo se puedePzzgar los proyectos yactividades de desarrollo 
de 1,500 familias requeriru una inversi6n deahk-.nativoanteriores con los 
USS 1,800 0/ao o un mfnimo de US$ 5,400,000

Porque los tiempos han cambiado. 
durante tres as. La estrategia de USAID/Periincluyea todas las fa milias de unurea, no s6loa los 
productores de coca. Existe por lo menos un 
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centenardevallesenlosqueseproducelahojade 
coca. Esta cifra no incluye sistemas de irrigaci6n, 
servicios tscnicos especializados y carreteris 
principales de enlace. 

Considerando las lecciones aprendidas de las 
experiencias previas de desarrollo alternativo, 
icuiles son los componentes de Ia Estrategia 
Antinarc6ticos nece-arios para lograreldesarrollo 
sostenible en las ,ireas de producci6n de coca? 

Existen tres componentes, dos activos y uno de 
apoyo. Los cornponentes activos son el 
cumplimiento de la levy el desarrollo alternativo 
sostenible, i ientras que l conponente de apovo 
es la promoci6n de los ternas controversiales que 
afectan la sociedad, talescomo toma deconciencia 
acerca de las drogas, protecci6n ambiental y 
promoci6n de la democracia. 

Las actividades de cumplimiento de la ley estin 
orientadas a desbaratar las organizaciones que 
compran los derivados de la hoja de coca a los 
prto-iuctores mdividuales,depreciando asielprecio 
del producto y reduciendo lasgananciasde~stos. 
El desarrollo alternativo contribuve a lograr el 
objetivo de eliminar la producci6n de narc6ticos 
ilfcitos ofreciendo opciones legalesa ]a gente que 
actualmente est,i producierndo hoja decoca como 
uncultivoque les proporciona dineroen efectivo, 
o que puede senwirse tentada a hacerlo en el 
futuro. Esto se Iogra proporcionando incentivos 
en forma de paquetesdedesarrollo para fomentar 
]a reducci6n voluntaria y la eventual eliminaci6n 
de los productos derivados de la coca. 

Aunquecada componenteactivoes una actividad 
distinta e individual, una depende de la otra para 
lograr el objetivo de la estrategia antinarc6ticos. 
Las actividades de cumplimiento de la ley 
implementadas por sf mismas obligarin a mocha 
gentea reubicarsus actividadesde producci6n de 
hoja de coca, mientras que las actividades de 
desarroloaternativo por sisolasno pueden influir 
en los productores para que abandonen la 
producci6n de coca. 

El componente de apoyo es tambi~n una parte 
integral porque avUda a aumentar la toma de 
conciencia en las ireas influenciadas por la 
produccitin de hoja le coca. Un buen ejemplo es 
la participaci6n de CEDRO en la estrategia de 
desarrollo sostenible integrado enel valle Ponaza 
y en las ireas circundantes. 

En mi opini6n, Lin Proyecto de Desarrollo 
Altemativo Sostenible necesita incluir por lo 
menos los tres componentes siguientes: 

Generaci6n de Empleo e Ingresos 

El objetivo de este coraponente es proveer 
asistencia directa a los agricultores individuales 
ya lasactividadesno agricolas para incrementar 
la prod ucci6n, el ingreso y el emplho y, en el 
proceso, fomentar la movilizaci6n ie capital 
privado hacia el desarrollo alternativo. La 
asistencia enfatizari la producci6n agrfcola, la 
agroindustria v los rendimientos a corto plazo 
dentro Lie Ln periodo de seis meses a tres ailos. 
El enfoque centrado en el desarrollo agricola se 
justifica porel taecho que: 

1.- 65% de la poblaci6n es rural; 
2.- en muchas Jreas en las que se cultiva la hoja
de coca, algunos productos (arroz, maiz, 
frutas, tub&culos, algod6n, cacao, etc.) tienen 
una gran ventaja comparativa en trminos de 
recursos naturales en comparaci6n con otras 
ireas del Per6;y 
3.- la mayor parte de los productores de hoja de 
coca son agricultores que cultivan diversos 
cultivos con los cuales pueden efectuar 
ficilmente la transici6n a otras actividades 
relacionadas con la agricultura. 

Lis actividades que se implementarnin a trav~s 
de este componente incluven: 

o Investigaci6n adaptada y extensidn dirigida 
a la producci6n tradicional y no-tradicional. 

o 	ApOVO a la agroindustria que incluiri 
asistencia tknica para mejorarla elaboraci6n 
de estudios de factibilidad, producci6n, 
comercializaciin e intercambio de informa
ci6n. 

0 Crdito para la producci6n e inversi6n: Esto 
incluye la preparaci6n deauilisisde interme
diaci6n, desarrollo y prueba de nuevos 
medios para la provisi6n de crdito comer
cialmente viable v titulacin de las tierras. 

0 Otras actividades complementarias que 
incluvenasistencia tcnica son un serviciode 
informaci6n comercial sobre cultivos, desa
rrollode empresasa pequefia y microescala, 
y asistencia t~cnica para actividades 
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seleccionadas de sectores no agricolas quepueden tener un significativo impacto encuanto al empleo en el ,rea del proyecto. 

Servicios bisicos/Desarrollo de la 

co munidad 


El objetivo de este componente es reactivar yfortalecer los gobiemos locales, estimulando laparticipaci6n democr~itica en el procesoadrniistrativo y en Ia planificaci6n
irnplernentaci6n e 

de pequefios proyectos
CoMrunalesdedesarrollo. Estoayudaria mejorar
el suministro de servicios b~isicos tales comoedLocacionl, salud, sanidad e infraestructura ru-ral Fortaleceri la capacidad de los gobiernoslocales para espondera sos ci udadanos de base 

y promoverai la estabilidad en las comunidadesde laS ,ireas productoras que est.in
coniprometidasen la erradicaciin Voluntaria dei hoja de coca. Combina el suministro deservicios esenciales con Un Gobierno responsable
que toma las decisiones en forma democratica ven repuesta a las necesidades de la poblaci6n.
Revierteel pr esodeanarqUia, narcoterrorismo 
y descapitali/aci6n de la inversin publica vprivada, mientras se reestablece la presencia del
Estado en las ireas criticas incluidas en aEstrategia AntinarcIticos. Un ambienteestable 

es prereqUISI to 
 pa ra ctlalqticr crecimientoinversi(' significativos del sector privado e 

Estecomponentese implementari en dos eta pas.
La prirnera se efectuari en toda el .irea meta v no

incluve 
ninguin requerimiento condicional 
especffico para reduciral produccitin dce hoja decoca. Comprendeelotorgamientodedonaciones 
alosgobiernios provinciales/m unicipales atravs
de memorandos
determninarain de entendiniiento quelos procedim entos de
implementacin y fijarin niveles especificos definanciamietto para los subprovectos de lacomunidad. Las corn un dades seieccitunar,in los 
subproyectos mediante procesos dernocriticos(asamblecs popularesabiertas)y losclasificarin 

La segunda etapa continuaril con las actividadesde Desarrollo Comunal (DC) en las comunidadesseleccionadas que satisfagan ciertos criterios de 
selecci6n de provectos y que est6n ubicadas en la,ireas prioritarias. Los criterios incluyen, entreotros, el compromiso de reducir gradualmente el
cultivo de coca y la existencia de un adecuadonivel de organizacitin comunal que permitaimplementaci6n la

del proyecto. Se firmarancofvefiosentreelgobiemo provincial/municipal
responsable y las comunidades individuales quedcefinirin actividades y responsabilidades para
am bos signa ta rios. 

Una de las razones principales por la que lasactividades econormicas no son competitivasactualmentecon la producci6n de hoja de coca sedebe a que la infraestructtra estratdgica comoenergfa, carreteras, sistemas de irrigaci6n v redesde comunicaci6n, cruciales para el desarroll deuna zona, selhandeteriorado considerablementeosimplemente no existen. El objetivo bisico de estecomponentees disefiar, desarrollary rehabilitar la
infraestructu ra a gran escala requerida paraapoyar

laactividad econmnica tanto dentro del .irea del
proyecto como entre el area 
del pro 'vecto v otraslocalidades que ofrecen mercados para los bienesproducidos en el valle vfacilitanhsinSUmospara 

Ia producci6n. 
c 

Este componente implementari las sigUientes 
ac ti vdades: 

0 Rehabilitaci6n y mantenimiento de carreteras
 
de acceso.
 

0 Relabilitaci6n de pequefias instalaciones de
generaci6n de energia. 

oCUlminaci6n de sistemas seleccionados de 
irrigaci6n. 

o Mejora miento de Ia red de comunicaci6n. 

Toma de conciencia y protecci6n ambientalde acuerdo a prioridades. 
El 

El prop6sito de la primera etapa es organizar a provectolas Comunidades, capacitaci6nen practicassegu rascdecultivo, manejorestaurar el procesodemonritico y fortalecer la capacidad de suelos y agua, sostenibilidaddce los agricola,reforestac6n y otras pricticas de conservaci6ngobiemos locales para implementar proyectosde desarrollo y de este m(o 
ambiental. Ademas, ayudarairestablecer a financiarsu actividadesderefLrestacitnenoreasquehansidoPZesencia en las ireas rurales. proporcionara
daitadas por el cultivo de coca y prdcticas de 

asistencia 
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procesamiento. Esta asistencia es vital porque, a 
menos que se detenga la actual marcha de la 
degradaci6n del medio ambiente ocasionada por
las actividades de procesamiento y las pr~cticas 
inseguras de cultivo de coca, la sostenibilidad a 
largo plazo de altemativas legales de empleo y
captaci6n de ingresos en las ,reas de este cultivo 
estarAn seriamente comprometidas. 

El fortalecimiento institucional integrado en los 
tres componentes mencionados proporcionar6
asistencia t~cnica al Gobiemo Central y a las 
instituciones gubemamentales locales, asf como a 
las organizaciones comunales y a las actividades 
y organizaciones del sector privado involucradas 
en la planificaci6n, implementaci6n y evaluaci6n 
de actividades del proyecto. Dicha asistencia 
tcnica seda enagricultura, cr6dito,adrninistraci6n 
ptblica, organizaciones comunales, control 
ambiental y otras ,reas desarrolladas durante la 
implementaci6n del proyecto. 

SUPUESTOS CLAVES ANTES Y 
DURANTE LA IMPLEMENTACION DE 
NUESTRA PROPUESTA 

Existen ciertos factores cruciales para el 6xito de 
un Proyecto de Desarrollo Altemativo Sostenible 
que estn mls alkl del control dequienes ejecutan 
elproyecto. El disei'odel proyecto requiereasumir
queexistirin estascondicionesdurante e periocdo 
deejecuci6ndel mismo, puestoquelaausenciade 
cualquiera de ellas obstaculizar seriamente el 
logro de sus objetivos. Estas suposiciones son: 

1.- Compromiso sostenido del donante con 
respecto al enfoque de Desarrollo Altemativo 
Sostenible. 
2.- Compromiso sostenido del Gobierno 
Peruano con la implementaci6n de esta amplia 
Estrategia Antinarc6ticos. 
3.- El Gobiemo Peruano mantendrA polfticas
socioecon6micas firmes y continua r6 su marcha 
hacia un sistema orientado al mercado que
fomente la reactivaci6n y el crecimiento 
econ6mico. 
4.- Los militares peruanos mantendrln la 
seguridad en unnivel enel quese pueda continuar 
con el desarrollo y crecimiento econ6micos. 
5.- Los esfuerzos por hacer cumplir la ley contra 
los narcotraficantes continu.-ri y se expandir 
ocasionando la desorganizaci6n del sistema de 
comercializaci6n de coca /cocaina y la reducci6n 
de los precios de la coca. 

Es posible combatir el flagelo v terminar con el 
sufrimiento ocasionado por el narcoterrorismo. 
El problema tiene su origen en la pobreza y el 
subdesarrollo. Este se resolverA creando 
condiciones para el crecimiento econ6mico, 
proporcionando empleo y reduciendo las 
demandas. Sin embargo, los donantes y el 
Gobierno Peruano deben reconocer que es una 
larga lucha y qUe dernandari ingentes recursos.argta a y a ingtein pais 
Ninguna organizacin v nin 
individualmente tienen el dinero suficiente para 
pelear la guerra solos, pero al hacerlo 
conjuntamente, el peso cargado a cada donante 
y en el Gobiemo Peruano seri recompensado 
con los resultados finales. 
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COMENTARIO A LA CONFERENCIA
 

Creo que todos los presentes estamos muy 
coniplacidosconlaevaluaci6ndelasexperiencias 
de la AID sobre el Desarrollo Altemativo. El 
seftor Broady no habl6 de la guerra contra la hoja 
de la coca y no apoya los programas de 
erradicaci6n, ni habl6 de la igualmente 
equivocada "crop substitution", sino solamente 
de Ia guerra contra el narcoterrorismo, con la 
cual creo que todos estarnos de acuerdo 

Yo comprendo que la politica antidrogases una 
politica de "carrots and sticks". La GTZ, sin 
embargo, s6Lo quiere las zanahorias, el palo no. 
Nosotros queremos, si es posible ayudar, no 
sabernos combatir, y rnnucho . ... n pal.. 
extranjero. Creo que los agricultores alemanes 
estarian muyenojadossivienen lospaisesi1rabes,
donde el alcohol es el diablo, y fumigan sus 
vifiedos at lado del Rio Rin y bombardean ]as 
grandes cervecerias de Munich. Quiero decir 
con ,sto que Iarepresi6n y la interdicci(n es un 
asunto propioe intemodecada gobiemo, por lo 
que nuestra cooperaci6n tecnica no se mete en 
esta politica represiva. 

Nosotros querrfamos, si fuera posible, erradicar 
las causas del problema de las drogas, y no 
combatir sus sintomas, que son loscultivos. Lis 
causas son, como todos ustedes saben, las 
politicas ararias internacionales y nacionales, 
que han levado a estas zonas de la selva al 
subdesarrollo total. Tenemos que corregir estas 
politicas a nivel del GATTy reformar la politica 
agraria corri6n de la UE. 

Sobretodo, tenemos que reducir Iademanda de 
drogas a travts de politicas mas lberales de 
prevencinded rogas,comroes Iadesperulizaci6n 
uel consumo y la legalizaci~n de a venta de 
drogas por las farmacias y bajo control mdico 
a fin de secar el mercado negro de la mafia 
Quiero decir, que sh6l con las reformas de las 
politicas en nuestros propios paises del norte, se 
puede resolver el problema de la coca aqu fen la 
selva, 1,no con provectitos muy limitados, que 
rocuentancon losinmensosrecursosnecesarios, 
CDmo bien nos lo explic6 el serior Broady. 

Robert Rosskamp* 

Coni la represi6n la AID pretende bajar los precios 
de la coca y desligar al cocalero de las firmas 
compradoras de la PBC. Eso es posible en la 
agricultura campesina, donde el campesino vive 
en su chacra y es dueho de su cocal. 
Lamentablemente, lacocaseproducemayormente 
en la agricultura migratoria, donde los colonos 
invaden ilegalmente tierras sin tftulo con una 
mentalidad minera y aventurera, y ellos 
dificilmente son accesibles a las estrategias de 
proyectos de desarrollo. 

Cuando estas firmas se fueron del Alto Huallaga 
alHuallaga Central ymisabajohaciaYurimaguas 
y Loreto, ios cocaieros fueron atrs de ellas y 
tumbaronmlsynmsbosquesvfrgenes. Ahora por 
la alta presi6n militaren todoel Valle del Huallaga,
volvieron a la Selva central por Puerto Bermtidez, 
Ciudad Constitucicn y Satipo. 270 mil ha de 
bosquessondestiuidasanualmenteenel Per6ppr 
este tipo de agricultura migratoria y ningtin 
proyecto es capaz de parar sto. 

Es ms,como consecuencia de la represi6n militar 
en el Perui, subieron los precios de la coca en 
Colombiayens6lodosa~roscreci6el Areacocalera 
en Caqueti y Putumayo de 15 a 30 mil ha. Es el 
famoso "efecto del globo" que causa la represi6n, 
cuando se machuca aqui y se infla aI otro lado y, 
como lo indica un nuevo estudio del UNDCP en 
Viena, a la larga los efectos son peores. 

Es por eso que la GTZ pide a las autoridades 
locales y al gobiemo no implementar ninguna
medida de represi6n, mientras se ejecuta el 
Proyetodel Desarrollo Altemativo, ni fumigarla 
amapola, n quemar los cocales, n! impor-er metas 
y plazos de susttuci6n. Esto es necesario para 
ganar la confianza de los campesinos, que son los 
actores mis importantesdeldesarrolloaltemativo. 
Lamentablemente, ellos no participaron en la 
elaboraci6n del Plan Nacional de Prevenci6n y 
Control de Drogas 

La coca en sf, noesdar'ina para el medio ambiente. 
Todo lo contrario, como lo indica un estudio de la 

* Diretor d.e Proyecto PG3 51s4) GTZ. Ing. Agr6nomo, OEC. Dr. 



UMSAqueencarg6 Ia Einbajada Norteamericana 
en La Paz. Los resultados son muy favorables 
para lacoca, mejor que para el cafO, siempre y 
cuando su cultivo sea legal y se cultive 
tradicionalmente. Esto quiere d. :ir que la 
destrucci&ndelosrecursosnaturalesporlasdrogas 
es causada por so ilegalidad. Los cultivos de las 
drogas legales como el tabaco V las ovas no 

depredan Ia naturaleza. 


La GTZ elabor6 un estudio interno que Ilega a la 
conclusi6n de que niis de Il) mil ha de coca 
pueden ser aprovechadas con prodIctos legales 
dela hoja de coca, corno el mate de coca, bebidas, 
pasta de dientes, chicles, medicinas, biocidas 
org.in'cos, y mrucho rns, sise logra quitar lahoja 
de coca del anexo de laConvenci6n Unica de 
Viena. 

Bolivia v Pert persiguen ahora una politica de la 
s-vaduj Il,LioOm Lie a ja de coca. I ras ia marcha 
de loscOcalerosdel Chaparea La Paz, el Presidente 
S,inchez Lozada proclam6 ladespenalizaci6n de 

lahoja de coca v se encuentra ahora en on 
callej6n sin salida, porque la comtnidad 
intemacional no 1o va a permitir aun. 

Perti, por so, parte, pretende recurrir a los 
procedimients formales para solicitar la 
reconsideracion del Comite de Expertos de la 
OMS para larevisi6n del fallo eqoivocado sobre 
lahoja de coca en e!afio 50. 

Para finalizar mi comentario, qusiera citar un 
articulo del tiltumo n6mero de la Revista 
"DesarrollovCooperacion"que concloye que las 
no merosas Inst tocones nacOna les e 
internacionales que invirtieron varios cientos de 
milhones ded(lares en Chapare, no s61o fallaron 
en so,objetivo de redLcir las Jireas de cultivo de 
lacoca, sino qoceprobablemen te con triboyeron a 
incrementa rio. 

Por toda,; estas razones, quisiera pregUntar a lI 
sala si ustedes se podrian imaginar tin desarrollo 
de la Amazonia con la coca y no contra a coca. 



PROCESAMIENTO Y VALOR AGREGADO DE LOS
 
PRODUCTOS AMAZONICOS
 

Los problemas de pobreza de las zonas rurales
alejadas de las vias de comunicaci6n pueden seraliviados a trav~s de un enfoque sobre el 
desarrollo de los productos locales dealto valoragregado. Estos productos pueden aumentarde 
manera significativa los ingresos en estas zonasy, cuando la producci6n esti esta blecida con lasestructura adecuada, pueden asegurar unadistribuci6n de ingresos mis equitativa. 

1 POR QUE TRABAJAR EN LA 

AMAZONIA? 


La raz6n de ser de nuestra organizaci6n,Centro Internacional de Investigari6n el 
par, el 

Desarrollo (CIID, IDRC en ingls), es financiarproyectos de investigaci6n enfocados hacia losproblemasdelossectores ispobresdelmundo
endesarrolio. Sabemos que la mayor parte de laAmazonfa, que pertenece a Brasil, aSurinam, aPeri o a otro pais, cumple con estos requisitos y
que adenis constituve un irea en donde se 
despiazan poblaciones empobrecidasprovenientes de otros ecosistemas. 

Sin entrar en detalles para describir estas
condiciones, que han sido descritas en otroslugaresquierorecordaralgunospuntos 

Muchas 
zonas son de colonizaci6n reciente, conpobladoresque tienen pocas tradicionesagr-colas

adaptadas ala regi6nypocosconocimientosde 

su nuevo medio 
ambiente Las condici ,nes 

precarias ios empuja 
 haciasobrevivencia a muy corto plazo.

estrategias deEn t rminosfinancieros, Osto se traduce por el hecho que las 

inversiones que se hacen con el escaso capital

tienen que ser pagadas en 12 6 18 meses.pocas inversiones Muvno especulativas pueden

competir con estas tasas de interss. 


La mayor parte de las poblaciones viven de una 
agricultura desubsistencia dondela mayorpartede la producci6n alimenticia no puede ser
exportada" mis de unos pocos kil6metros, ya

queel preciodel transporteabsorbe Mpidamente6s beneficios eventuales de la operaci6n ElCampesino estJ encerrado en un circulo vicioso 

Pierre Zaya* 

de producci6n de productos agrfcolas de bajovalor (arroz, maiz, frijol, yuca, etc), y tierras que seempob;ecen cada ah'o ms, obligando a nuevos 
avances dentro de la selva, que hacen el transportetodavfa mis costoso. 

La mayor partede lasexperienciasqueseexponen 
acontinuaci6n han sido adquiridas en el contextodel trabajo del CIID con varios paises tropicales. 
Aunque no se refieren nicamente a la situaci6nde las Amazonias' pueden ser extrapol,,das
ficilrnente alli, ya que la circunstancias son 
desgraciadamente cornunes en muchas regiones. 
,,-,UAL LA ALTERNA VA 

Se propone corno altemativa la transformaci6nlocal de materias prima3 locales, para obtener
productos de alto valor agregado. Esto se puedehacer cuando las inversiones y las ttcnicas
requeridas estin al alcance de las poblaciones
locales. El procesamiento local perrnite: 

1.- disminuirloscostosdetransportedela 
materia 

primaquemuchasvecesocupaungranvolumen; 
2.- bajarloscostosdenanodeobra,lacualesms 
barata en zonas alejadas que en las ciudades; 

3.- transportar masas y volhimenes menores de unproducto de valor ms alto, haciendo por
consecuencia la "exportaci6n" mis barata;
 

4.- retener una parte mis grande del valor
agregado del producto en zonas rurales alejadas,
 
que es lo que se busca; 

5.- asegurar una gesti6n y un control local de losrecursos locales, asegurando en consecuencia una 

distribuci6n ns equitativa del valor agregado. 

iCUALES PUEDEN SER ESTOS 
PRODUCTOS? 

Estos productos pueden ser de origen mineral(oro, piedras preciosas), animal (came,pieles, 
rDi"ctor dei Prograna de Tecnologia y Medio Ambiente -CIID. Ing. Metalfrgico, MS. PhD. 



huesos) o vegetal. Los productos vegetales co-
mestibles reis conocidos son las frutas frescas, las 
frutas transformadas (mermeladas, frutas en 
almfbar, conservas), los aceites comestibles, los 
vinos, las flores frescas y las especies. 

La experiencia del autor ha sido conectada Weis 
particularmente con productos vegetales no co-
mestibles, corno los aceites y grasas utilizados en 
productos cosm~ticos, los aceites esenciales 
(extractosal vaporo con solventes) de flores, hojas 
o raices, ceras, resinas y gomas, asi como los 
productos de transformacidn de los anteriores, 
Estos productos tienen usos muy diversos y a 
veces han sido conocidos por siglos. En la 
alinientaci( l,seutilizancomoaromas, colorantes, 
aditivos antioxidantes o de conservaci6n, o 
emulsificadores. En la industria de los perfumes 
y de los prodoctos cOsmticos, se utilizan varios 
aceites y grasas, aceites e ,enciales, extractos y 
colorantes. Muchos son, iizados en medicina 
tradicional por los herb'. ,'ios, exportados para 
serintegradosen medicamentossofisticados dela 
industria farmackutica de los paises del Norte, o 
sencillamente, forman partede medicamentosde 
venta libre(aceitedeeucaliptoen laspastillas para 
la tos -medicina tradicional de los parses del 
Norte-). Otros productos son utilizados corno 
insecticidas o repelentes, o en general, como 
productos intermediarios en la industria quimica 
fina. 

ZQUE SE NECESITA? 

Para emprender el desarrollo sostenible de una 
comunidad en el sentido queestamos indicando, 
se necesita disponer de varios elementos. 

6.- Fuentes de conocimientos.- En cada caso, se 
necesitan informaciones tccnicas sobre las 
condicionesde cultivode !as plantas y losanimales 
(o de su ecologia en caso de cosecha de plantas o 
animales silvestres); su manejo de las plantas 
post-productivo; y las tknicasdel procesa m iento. 
Enmuchoscasos,aunquelatecnologiaseabastante 
conocida, se necesitarAi una fase de investigaci6n 
para asegura r:,e que el sistema completo produce 
un productoaceptable paraelcliente.Obviamente, 
cada caso especifico necesitarSi sus especialistas 
(agrenomos, quimicos, etc...). 

Conviene asegurarse que los sistemas de 
producci6n y/o transformaci6n sean compatibles 

enlaconservaci6ndel medioambienteyquepor 
tanto no tengan efectos perjudiciales a la sa lud o 
a la ecologia. 

7.- Capitales.-Aunque las inversiones son 
usualmente pequehas, comparadas con !as 
empresas del sector formal, las necesidades de 
capital pueden ser importantes en relaci6n con 
las posibilidades financieras locales. Este es Lin 
rengl6n donde la actitud y la politica del Estado 
pueden ser critica para favorecer o perjudicar el 
establecimiento de pequeftas unidades de 
producci6n rural. 

8.- Personal entrenado.- Paraque la prod ucci6n 
pueda funcionar en buenas condiciones, se 
necesitan personas formadas para el cultivo de 
las plantas, para el procesanientodelasmaterias 
primas y para la gesti6n de empresa (privada, 
cooperativa, asocaci6n, etc). Es obvio que el 
entrenamiento no necesita serextensiVo, pero es 
un factora tomaren cuenta cuandoseconsidera 
el inicio de estas actividades. 

9.- Diversificaci6n.- Una condici(n necesaria 
para obtener un desarrollo sostenible en este 
tema es evitar toda dependencia sobre un 
producto Cinico. Los mercadosde la mayoria de 
los productos son inestables. Los precios estdn 
sujetos a variaciones que pueden Ilegar hasta 
50% de in afo al otro El establecimiento de un 
sistema de prod ucc i6n de tres o cua tro productos, 
al nivel de las unidades de producci6n 
agropecuaria, como al nivel de la entidad 
transformadora, permite una mayor seguridad 
y estabilidad de ingresos. 

Por fin, los mercados deben ser desarrollados y 
es sobre este tema que quiero discutir mls 
detalladamente. 

ZCOMO SE DISTRIBUYEN LOS 
PRODUCTOS? 

No se puede estudiar la transformaci6n de los 
productos naturales sin conocer los medios 
necesarios para hacerlos Ilegar al mercado, o sea 
los circuitos de distribuci6n. Es notable que 
estos circuitos han Ilegado de manera 
independiente a una gran similitud, ya sea para 
piedras preciosas o para aceites esenciales, en 
Asia, en Africao en Am6rica Latina. Se pueden 
distinguir cuatro niveles: 
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10.- El prod uctor.- El productor(usualmente 
elcampesino) prod uce o tiene accesoa lamateria 
primaya vecesest~ienuna posici6nparacontrolar 
su acceso, cuando esta materia prima se produceexclusivamenteensu regi6n. Cuandoes posible,
el productor es tambiln responsable de ]as
primeras etapas de transformaci6nde lamateria 
prima, aumentando su valor agregado, pcr lo 
menos hasta el punto donde el transporte es 
posible. 

El productor tiene usualmente laventaja de un 
buen conocimiento del medio natural de las 
plantasyvdelascondicionesecolhgicasnecesarias 
para sU crecimientosaludable. En muchoscasos, 
puede tarnbin establecer la fabricaci6n del 
producto trasformado gracias a una mano de 
obra mouV competitiva. En el caso decolonizadores a travOs Lie Ih investigaci6n, se 
pueden generar las tecnicas apropiadas de 
culntv.iv,, crianias que permitan so,
sostenibilid'ad. 

Por otra parte, tiene que enfrentar problemas
logfsticos Impo rtantes causados por las 
deficiencias de las infraestructras locales(caminos en mal estado, fUentes de electricidad 
y lineas telef6nicas inestables o aUsentes). Sus 
rectLrsos fina ncieros,',i usual nete insuficilntes 
para a inversiones requeridas Vconoci1ientos susde gestiin empresarial, de 
tecnologia v demercadeoson rudinent.rios, va 
que pertenecen casi siempre al sector informal. 

11.- El acopiador -exportador.- Organiza a 
recolecci6n tie los productos con los varios 

productores, a veces 
a travgs de una rd de 

agentes independientes. Aden).is 
 de la 

exportaci6n, puede Ilevar a cabo algunas
transfornmaciones del producto para aumentar 
su valor, o hacer algunas mezclas para obtener 
un producto aceptable para su chenite 

Tiene lavertaja de un buen conocin iento de los
productores locales per una parte, y de los 
importadores en los paises compraderes. Est, 
ya integradi al circuito comercial, gracias a sus 
conocimientos de los m6todos de gesti6n ya los 
medios de comonicacin a su alcance. Dispone 
usualmente de algunos conoci iientes t~cnicos 
y de on poco de capital. 

Pero no conoce precisamente las necesidades del 
usuario final y elprecio del capital de inversi6n es 
tan alto para 61como para el productor. 

12.- El importador (broker).. Su papel princi
pal es el abastecimiento de los mercados de los
pafses del Norte. Tanibien Ileva a cabo algunas
operaciones, como lafabricaci6n de productos
intermedios (mezclas) y el control de calidad. 

Su fuerza viene de su red de usuarios (clientes) yde exportadores (proveedores). Tiene acceso a 
fUentes de capital y posee buenos conocimientos 
tcnicos. Pero, usualmente, no conoce a los
productores; y aun si los conociera, no podrfa
tratar con ellos directamente, por las razones ya 
expuestas anteriormente. 

13.- El usuario (consumidor).- En muchos 
casos, Oste es una compaflia de Europa, jap6n o
Norte Amtrica, especializada en lafabricaci6n de 
prodtoctos farmackuticos, detergentes, perfumes, 
etc... l~ede, st[oo en asociacinconotros, imponer
lapre.sencia del producto en el mercado y dictar 
las normas decalidad vlos volrnienesdecompra. 

Sus necesidadesson LIsualmenteclarasydefinidas 
en trninos de precios de mercado, capacidad de 
producci6nga rantizada, control decalidad v fechas 
de entrega Dikpone de fuentes Oe capital y decon(ocinlilitt)s tecnicos excelentes Pero, como el
 
tmportador, 
 no tiene posibilidad de tratar
 
directamente con los productores.
 

Los productores de los paises del Sur (o los que

pretenden defender 
sus intereses) consideran
 
frecuentemente laposibilidad de evitar algunos

intermediarios 
de los circuitos de distribuci6n, 
particolarmonteal acopiadoryalimportador. No 
se puede negar que laeliminacin de una etapa
mntermeidiaria permite al vendedor un margen de 
beneficie ms ventajoso, ya que el precio del 
producto puede subir mis de 51) % en cada etapa.Pero hay que enca rar el Iechoque sto implica la 
transqerencia de la responsabilidad del 
mntermediario eliminado, v que esta transferencia 
se hace osualmentede tal manera queel vendedor 
debe asumirla. Los tres casos posibles son los 
sigUientes: 

169 

http:Aden).is
http:culntv.iv


14.- Eliminaci6ndelacopiador.-Elproductor 
debe entonces tomar las funciones del acopiador. 
Debe poder tener acceso al circuito comercial 
formal, comunicarsedirectamenteysinproblemas 
con el importador, garantizar lacalidad y su 
constancia, asi como respetar precios y fechas de 
entrega. 

15.- Eliminaci6ndel importador.-El acopiador 
debe tomar las funciones del im portador y volerse 
responsable de latransformaci6n eventual hacia 
productosintermediariosomezclas, asicomodel 
control de calidad. Esta situaci6n puede volverse 
peligrosa si la venta del producto se hace a un 
cliente 6nico. 

16.- Eliminaci6n del acopiador y del 
importador.- Esto corresponde a una producci6n 
exclusiva o confidencial. Este caso es muy par-
ticular y poco cornn, por los inconvenientes 
mencionados en los dos casos anteriores. Pero 
unasexcepciones son muy conocidas, porlomenos 
en los paises del Norte, por dos razones 
principales: laprensa, aprovechando lamoda de 
lo natural, del movimiento para "Salvar a la 
Amazonfa" y de lapiecad que inspira lapobreza 
en los paises del Sur, puede dar ejemplos del "uso 
de los productos de la selva"; laotra raz6n, 
probablernente mis implrtante, esquela"imagen" 
de los productores esti utilizada por el usuario 
como poderoso argumento de venta, asociando 
(en lamente del p6blico) lacompra de sus 
productos con eldesarrollo de los productores.
Este es el caso dcl Body Shop, y varios otros. 

,DONDE ESTA EL MERCADO? 

El 6xito de una empresa comercial depende 
esencialmente de su mercado. Es la opini6n del 
autor que los problemas m.s diffciles, mis 
numerosos y potencialmente ms costosos en el 
desarrollo de nuevas producciones son los 
problemasedemercado. La definici6ndel provecto 
debe pasar a travs de varias interacciones delcirculto sigulente: 

4Cu e3el7arcdo -*4uesl rdco 
I,l.j Q Jr -locales, 

'n f'orodu lopoblaciones 

Empezando de una idea aproximada del 
mercado, un producto esti definido, elaborado 
yprobadoconlaayudadealgunospocosclientes. 
Sus reacciones permiten entonces decidir si el 
producto es aceptable, o sidebe ser modificado 
ajustando los mrtodosde producci6n,otambi6n 
si el producto debe ser modificado para un 
mercado diferente del mercado originalmente 
previsto. 

Uncaso indica.ivo es el del aceite esencial 
de Artemisia herba alba, que ha sido 
fabricado tradicionalmenteen Marruecos 
en laregi6n de Marrakech, utilizando 
materia vegetal enddnica. En los I1timos 
diez afios, el desarrollo de laciudad, el 
crecimiento de las culturas de cereales y 
de las crias de cabras y borregos han 
hecho desaparecer las zonas salvajes de 
la regi6n. Los productores locales 
tuvieron entonces que desplazar sus 
fuentes de abasteci mento hacia otras 
regiones. Pero se dieron cuenta que la 
composici6n dce los aceites esenciales 
obtenidoserandiferentesdelaceiteorigi
nal, tal como Ioesperaban ahora los 
compradore:;. Una especificaci6n (oficial 
o informal) habia sido creada, y el cliente 
demandaba laconformidad con Psta 
especificaci6n, a pesardeque las materias 
prirnas que habian originalmente creado 
el producto habian desaparecido. 

La invcstigacitncientificadrnostr6 a existencia 
de varios genotipos de laplanta, asi corno las 
zonas geogrificas donde ocurrian. Con esta 
informaci6n, los negociantes N acopiadores lo
cales puedenahoraobtenerel productodeseado 
mczclando accites esenciales proviniendo de 
varias regiones de Marruecos. 

Engeneral, sepuededecirqueia idenlifikaci6n 
del mecado (yprconsecuencia dl prod uctov 

splana anbraueslesapamlisd cadel proceso Ilevando a un desa rrollo local
isostenible Es un arte que necesita al mismo 
tiemnpo un buen conocimiento dle ]as plantas 

un buen conocirniento de los mercados 
locales e internacionales (solarnente en 
perfurneria, 5A) productos son de uso corntin y 
4,0(X) ocasional) y un buen conocimiento de las 

locales quienes muchas veces ya 
utilizan las plantas y que est.in Ilamadas a 
participaren su futura utilizaciin. Este proceso 
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dedefinici6n debe permitircontestar (entreotras)
las siguientes preguntas: 

17.- ZCuiil seri el producto final? 

18.- ,CuM es ]a calidad requerida? ,Con qu5
tolerancia? 

19. - ZCuil es la capacidad local de producci6n 
de material vegetal? 

20. - .Cul serS la capacidad de transformaci6n 
necesaria? 

21.- ZC6movarfanlaspropiedadesdelamateria 
prima en relaci6n al terreno, el clima y el mate-
rial gen6tico de las plantas? 

22.- LCuilesseriinloscostosdeproducci6nyde 
transporte? 

23.- ;C6mo se diversificart la producci6n? 

ZMercados nacionales o internacionales? 

Los mercados locales (onacionales) son deacceso 
mis fAci1, vusualmente son menos exigentesque
los mercados internacionales. Conviene, 
entonces, tratardeconquistarlos primero,cuando 
empieza la producci6n. Una vezestablecida, se
puedepensarenlasexportaciones, donderesiden 
las fuentes de m/is grandes de ganancias. 

ZProductos de mercado establecido o 
productos nuevos? 

De manera similar, es m.s f~icil empe,ar una 
pequerta industria de transformaci6n local 
trabajando en un mercado existente, ya que no
hay que convencer al cliente de las ventajas del 
producto. Pero una entidad ya establecida tiene 
ventajas a lanzar productos nuevos, para los 
cuales puede tener mejor oportunidad o la 
exclusividad. 

iMercado grande o pequetio? 

Al principio, es preferible Ilegar a un mercado 
mucho mdis grande que la producci6n localprevista. Esto evita que la nueva producci6n 
cause grandes perturbaciones en los precios del 

mercado. Pero un mercado pequeho puede ser 
interesantecuando la empresa productora lo puede 
controlar. 

ZCOMO SABEMOS SI VA A FUNCIONAR? 

Se critica a veces la estrategia de concentraci6n 
sobre productos de mis valor agregado porvarias 
razones: 

24.- Los mercados son inestables y los preciospueden cambiar 50% de un arlo al otro. 

25.- Los mercados son usualmente peque~os y
mal adaptados a la agricultura extensiva y las 
grandes empresas. 

26.- El uso de nuevos m6todos de biotecnologfa 
o de sintesis qufmica va a permitir reemplazar 
muchos de los productos naturales. 

Pero se puede ver ep. esta situaci6n una ventaja 
para los paises del Sur. La diversificaci6n de la
producci6n gracias a pequeas unidades de 
producci6n y a mercados pequeos permite ab
sorber la variaciones de precios. Ademls, la 
introducci6n de nuevas fuentes de abastecimiento 
de un producto puede crear condiciones nuevas 
que favrecen una mejor estabilidad de precios. 

Es precisamente porque estos mercados son a 
vecesmaladaptadosa la producci6nagranescala 
que las pequef as empresas mejor preparadas paracompetir alli. Se considera usualmente que las 
pequenas y medianas empresas forman una 
estructura de producci6n que asegura una mejor
distribuci6n de los ingresos, para el prop6sito del 
desarrollo social. 

Los productos naturales se han desarrollado a lo 
largode millonesdeafios;es pricticamenteseguro 
que las reservas actuales de biodiversidad 
permitirfian"descubrir"milesdenuevos productos.
Ademis, ya que la moda en los pafses del Norte va 
en este sentido, algunos productos sint~ticos sonahora reemplazados por productos naturales. 
Cabe recordar que la capacidad de la tecnologiamoderna es todavfa limitada en muchos casos: 
algunas molculas de inter6s comercial son muydificiles de sintetizar, y la biotecnologfa permite 
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obtener varios compuestos de interds, pero con 
costos de producci6n muy altos. Se puede

considerar que los productos de inter6s para
producci6n en zoras rurales dcberian tener 
precios aproximadamente entre $5/kg y
$ 500/kg Si los precios se sit6an muy debajo de 
$ 1/kg, los costos de transporte se vuelven 
rlpidamente prohibitivos; y si los precios
suben arriba de $ 1000/kg, los m6todos de 
fabricaci6n "-n laboratorios se vuelven mris 
baratos. 


PARA CONCLUIR, 

Nuestra organizaci6n, el CuD, ha dado en los 
t1timos afos un papel importante al desarrollo 
de productos de alto valor agregado, dentro de 
su estrategia de desarrollo de las zonas rurales 
de los paise, del Sur. No pretendemos que
pueden ser lasoluci6n de todo para todos, sino 
que permiten ofrecer una opci6n mrs a los 
campesinos, para ayudarles a salir del cfrculo 
vicioso de laagricultura de sobrevivencia. 

COMENTARIO A LA CONFERENCIA
 

Tratar6 de comenzar por lamitad del documento 
presentado por el Dr.Zaya, ya que es en esta pa rte 
dondese mencionanaspectossobrela importancia 
del factor MERCADO, como un elemento dentro 
del tema que se esti presentando. 

Comienzo por laparte del MERCADO, ya que 01 
menciona qtie este factor es "esencial" dentro del 
esquema de producci6n, procesamiento ymercadeode productosamaz6nicos. El Dr. Zaya
enfatiza lapalabra "esencial", yo, personalmente,
pienso que no es un factor necesariamente 
"esencial" dentro de todo el esquema de 
producci6n agricola, procesarmiento y mercadeo.
Piensoquesfesuna primera partedentrodetodo 
unanilisisquedebe hacersedentrode in esquema
de desarrollo pro)ductivo integraI. El mercado es 
tan fluctuante que yo preferirfa darle pesos 
equivalentes a lo que es laparte agricola, a Ioque 
es latransformaci6n, a lo quees lacomercializaci6n 
y a lo que es el mercado. 

Mercado es una primera etapa, sf, sabiendo que
las "commodities" cambian de precio cada cierto 
tiempo Cornoejemplotenemoslosproblemasde 
clima v heladas, que tiene Brasil, ocasionando un 
alza de precios de caftS y que seguramente
favoreceri a otros paises productores hasta elafio 
1996. Una vezquese recupere Brasil seguramente, 
los precios internacionales bajarin. Lo que es 
importante saber es que el Mercado es tin "ral 
necesario". El campesino agricultory los pequefos,
medianos y grandes empresarios tienen que
considerar este "mal necesario" dentro de sus 
estrategias de desarrollo de mercado. 

Pedro J. Carrillo* 

Conociendo el mercado, se podrin identificar 
productos y sus caracteristicas, asi como el tipo
de tecnologias de transformaci6n de productos 
amaz6nicos a ser industrializados. Todo esto,
bajo un esquerma de desarrollo sostenible, a este 
respecto las agroindustrias pequefias, medianas y grandes juegan tn rol importante dentro del 
esquema en menci6n. 

Cada tipo de agroindustria tienen su propia
problemitica v 6sta debe considerarse en forma 
paralela a otros aspectos tratados el dfa de aver,
talescomobiodiversidad,gen~tica, ecologa, etc. 

En algunas zonas del Alto Huallaga coexisten 
los tres tipos de agroindustrias, o sea que no son 
excluyentes y hay que saber aprovecharlas para
el bien del desarrollo socioecon6mico de una 
comunidad. 

Con respecto a las tecnologias a utilizarse en el 
prcesamiento de productos agricolas, 6staspueden ser varias! secado, enlatado de frutas y
jugos tropicales, lineas para producci6n de 
harinas y almidone a base de yuca, etc. El 
conocimiento de latecnologia de proceso y su
 
uso eficiente en trninos de producci6n y
prOductividad contribuyen a que laempresa
reduzca sus costos y se haga mis competitiva 
frentea prtxiuctossimilaresquesiempreexisten 
en el mercado. 

Otro factor muy importante es el capital.
l'equefios agricultores quieren entrar en el 
procesamiento de sLs prtuctos agrfcolas, pero 

* As .miren D .sirrollo Rtiral Internacional - USAID/PERU Ing. Industnas Alimentarmas, MS., PhD. 
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requieren de un capital inicial para establecer laempresa.Requierenadicionalmente, fondospara
capitalde trabajohastaquelaempresaoperecon 
sus propios recursos. Este tiltimo factor nosiempre es considerado con seriedad cuando se
evalda la factibilidad de establecer una empresa. 

Se necesita tener personal entrenado, no
solamente tcnicos, sino tambi~n hay que
capacitar al beneficiario. El beneficiario y sus
t6cnicos deben recibir capacitaci6n
administrativa, gerencial, contable, etc., en base 
a los puestos que ocupen dentro de la empresa. 

Diversificaci6n, escierto, auncon incertidumbresde cJima, de productos, de precios de mercado, 
se a necesaria la diversificacin Una deestas 
experiencias la tuvimos en Iazona deChapajilla, 
en Tingo Maria, donde agricultores quesembraron de I a 3 ha de hierba luisa est~in, con 
dificUltades, exportando la hierba luisa seca-
prensada. Existi6 el inter~s de los agricultoresde entrar en el procesamiento de la hoja seca,
para obtener "aceite bruto", sin embargo eltamanlo de la planta fue sobre dimensionado v no resulta 'a rentableel negocio. Lociertoesque
estableciendo on tamaio y tecnologia de planta 
para la obtenci6n del aceite esencial de hierbaluisa, Iosagriclltores deChalpajila tendrian unaopcisnd ,lo agriCL dCial, Ipoderaten-frena
opcinde venta, adicinal, poderasienfrentar I 
los vaivenes de los prectos intemnacionales del 

mercado de so hierba luisa seca. 


Se tiene que saber, si Iadimensi6n de la planta esla correcta, no sobre dimensionarse, ya que staincidedirectamente en los costosde producci6n 
y la capacidad de a planta debe sostenerse atravs del tiempo. Sugeriria comenzar con una 

planta pequeia luego, conforme los ingresscan,l pies seaun, puedan evaloar futorasamiacone, sepemejor

ampiiaciones. 


Quisiera complementar la pregunta que elDr. Zaya hizo. LQu se necesita para tener undesarrollo sostenible? 

Como mencion6 el Dr. Toledo, el desarrollo es 
como on "Rombo" con varias aristas, donde 

confluyen aspectos tales como carreteras y vas deacceso, mercados, titulaci6n de tierras, acceso a
crsdito, y las personas en sus distintas formas
dentro de una economia de mercado (productor,
acopiador, exportador, broker, consumidor, etc.).
Pienso que eldesarrollo sosteniblede una actividad 
se basa en el espfritu, la fuerza y la voluntad de losagentes que a conforman. Sin embargo, creo que
es el productor, dentro de la cadena que tiende
hacia un desarrollo sostenible el que en mayor
desventja seencuentra. Ennuestra selva, factores 
como presencia del narcotrifico, terrorismo, falta
de vias de comunicaci6n y poca infraestructura 

sci si asocial b~sica 
para 

hacena radel trabajo del productorlprd unaanecesidad b ayo de tosubsistir y no de aliento para 
conseguir un mayor desarroilo. Desnutrici6n, noes raro ver al agricultor y su familia afectado poraltos indices de desnutrici6n, falta de vitaminas. 
Con estos puntos en contra se hace muy dificilencontrar mochos ejemplos de desarroilo 
sostenible. 

En cuanto a definir estrategias de desarrollo demercados, comparto los pasos definidos por elDr. Zada, ence cual on peqoefio y/o mediano
agricatordeberanentra ra mercado pocoa poco,irco deienia e mercado a para
ir conociendo el mercado local y nacional para
luego evaluar las posibilidades intemacionales.Esto porsopuestono es una regla, as tenemos quelos agricultores de Chapajilla, prefirieron evaluar
emraoxenyxotrprllmnoo 
el nercadoexterno y exportar, paraleiamentecon 
una estrategia deventa deproductoa nivel nacional. 

En cuanto a Ia qitima pregunta del Dr Zava,
/C6mo sabemos que ei sistema va a fonclonar?.
 
Unademisgrndesprecupcioneses la capacidad

del factor human. El agricultoro pequei5o indus

trial de una u otra forma, consigue so credito,consigue tener sus instalaciones, va conociendosu mercado, aprende como hacer funcionarsu industria en forma m,is productiva. Mis aun, 

todavia, hay una serie de pasos administrativos
financiero sygerencialesque vaarecesitarmanejar 
y aprender a utilizar eficientemente. En otras 
palabras, es el factor humano el que es "piezaclave" para tentativamente saber si el sistema
funcionar en forma sostenible en el tiempo. 
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DESARROLLO DE MERCADOS PARA PRODUCTOS

AMAZONICOS NO TRADICIONALES
 

La biodiversidad amaz6nica contiene en suinterior una varitdad de productos, los cuales 
por sus caracterfsticas, cualidades y bondades
ex6ticas representan un potencial quelarmentablemente s6lo es conocido por las 
poblacionesnativasycolonosquienesusanestosproductos para satisfacci6n de las necesidades
primarias dentro del Jrmbito de ]a regi6n. 

Durante este siglo la Amazonia ha estado 
presente de una manera esporAdica en el 
desarrollo econemico del pais obedeciendlo asituaciones de necesidades mundiales. Por
ejemplo el cauchocuya explotaci6n empez6 enla 01tinia decadadelsigXIX1 lleg6a representar
la rana mis imoxrtante de nuestras exporta-
ciones, pero su vLKplotaci6n indiscriminada dej6
una secuela d-vastadora en ]a regi6n, por la
forma conm fueron tratados estos Arboles por 
los taladores. 

En el ailo 1971 viene el "boom" del petr6leo alproducirseel halIlazgo delcrudo en trompeteros.
Esto genero esperanzas para el desarrollo de laAmazonfa pero no fue asi, puesto que su costoecol6gico fue muy grande y produjo el
masivo del campesino. 

xodo 

Tambien tenemosquecitaral narcotrificocom(o 
un producto que desde el airo 1970 hadistorsionado la economfa de nuestro paisy que
vienecausandograes daios en la parte social y
en las estructuras politicas creando situaciones

de corrupci6n. 


Y por Ultimo estarios viviendo un miomentoespecial con relacicin a la planta milagrosa

Ilamada uiia de gato, la cual ha desbordado las
fronteras de nuestro pais y de maneradescontrolada esti siendo extraidal de nuestra
regi6n y Ilevada a paises de nortearnrrica
Europa donde es bien cotizaida por gran 

y 
suPoder medicinal en la cura del cincerydel sida.Estedescontrol en su extracci6n esti originando 

una depredaci6n de nuestra selva con los riesgos
el6gicos que 6sto significa. 

Jose Ord6fiez Chivez* 

En esta oportunidad y entrando al tema deestablecer una estrategia para el desarrollo demercados para productos no tradicionales
provenientes de la Amazonia, lo primero quevienea la mentees: realizaruna selecci6ncuidadosa 
de los productos que reunan condicionespotencialmente exportables, que podrfan captarmercados tanto locales como del exterior; por sus 
condiciones especialescaracterfsticas similares o porque tienena productos qpe estin
afianzados en los mercados. 

Luego de este inventario de recursos potenciales, 
con gente especializada y profesionales enindustrias alimentarias, flora y fauna, recursosforestales, m6dices y en comercializaci6n dealimentos; reci~n estariamos en posibilidades detener un paquete de oferta exportable, ]a cual
habria que depurar v estudiar. 

Dentrode este anilisis y como dice nuestro amigoRoger Rumrrill, especialistaentemasamaztnicos, 
en un articulo que escribid sobre el desarrollo
sostenible en la Amazonia, debemos considerarlos productos provenientes del agro losquehabrian
que dividirl, en frutales, medicinales y ex6ticos,los cuales ser,in estudiados mis adelante. De la 
fauna silvestre, los cuales ofrecen altemativas degeneraci6n de riqueza econdmicas como porejemplo las variedades como sachavacas, afujes,monos, ayes votras especiespueden ser manej-idasen cautiverio y semicautiverio para elaprovechamiento de su came, plmas, ademis desu utilidad en la investigaci6n biomedica; flores,
 

especialmente las orquideas, producidas
viveros,.sonuniaformidablealternativaempresarial
 
que permitiri liberar anuestros bosques de la tala
 

en 

indiscriminada ydestructora. Lascondiciones para]a acuicultura son inmejorables en esta regi6n. Lain'estigaci6n, producci6n, comercializaci6n deespecies hidrobiol6gicas debe ser una de lasactividades productivas mis rentablesa cortoplazo.Los reptiles bajo manejo son un potencialextraordinario y a6n no bien cuantificado parafines alimenticios, medicinales.omamentales y de
conservacicIn ambiental.OA s ente de la Ger.ncia Ejecutiva, Cerveria San Juan S.A., Miembro del Directoro de ADEX. Ing. Industrial. 
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Unavezconocida la oferta seempieza labisqueda
de mercados potenciales, que puedan acoger la 
totalidad denuestraoferta, para locual esnecesario 
establecer una estrategia de penetraci6n tanto en 
los mercados locales como en los extranjeros. 

OFERTA EXPORTABLE Y 
DETERMINACION DEL MERCADO 

Elconocimientodeunmercadoimplicaconocerlo 
a trav~s de asistencia a ferias especializadas; 
estadisticas y entidades, personas o empresas 
dedicadas a laimportaci6n, comercializaci6n y 
distribuci6n de productos.Generalmente son estas 
personas quienes nos fijan los volhmenes de 
producci6n, precios, presentaci6n, los tiempos de 
entrega y caracteristicas de los productos. 

Es por esta raz6n que antes de realizar cualquier 
inversi6ndebernosestarsegurosque losproductos 
que vamos a introd ucir en los mercados tendrin el 
6xito esperado. El caso del achiote es un claro 
reflejo de lo que sucede cuando no se cuenta con 
un mercado seguro y se realiza ]a inversi6n; el 
resultado, sobre producci6n sin mercado, cotno 
los casos de Madre de Dios, Cuzco, Tingo Maria, 
Apurimac e Iquitos, los cuales podrian ser 
potenciados si logramos la transformaci6n y 
obtenemos labixina (colorante para alimentos, 
muy buscado por no ser cancerigeno). Igual pas6 
con lapalma aceitera, arroz, yuca etc. 

Tratnndose de productos no tradicionales, no 
conocidos, en los mercados internacionales 
(andino, europeo, asi,itico onorteamericano); tarda 
muchotiempoparaqueestos tipos deproductos 
sean aceptados por los consumidores. Muchas 
veces no son aceptados por su aspecto, 
presentacit.n, o sabor distinto a los gustos y 
costumbres de los consumidores, o por lafalta de 
conocimiento del producto. Por esta raz6n 
debemos recurrir a los especialistas en 
comercializaci6n y distribuci6n de alimentos 
quienes por su experiencia en lapromoci6n y 
venta deestosproductos nosdirinloquedebernos 
hacerpara mejorar lapresentaci6nde manera que 
sean aceptados. 

DIFUSION DE LA OFERTA 

La difusi6n de las caracteristicas v bondades de 
los productos en el mercado local, suponiendo 
que larentabilidad lo permite, debe hacerse a 
trav&s de medios de comunicaci6n masivos tales 

como peri6dicos, radio, T.V., revistas 
especializadas y/o instituciones profesionales 
dedicadas al estudio de alimentos. 

El costo de la difusi6n, de acuerdo a las 
circunstancias, puede estar a cargo del 
importador o exportador. Asi los productos 
sertn conocidos v aceptados progresivamente. 
Es necesario estar presente con los productos
(ofertas) en los mercados de abastos, ferias 
regionales y ferias intemacionales. 

Para esto Ciltimo, se debe contar con literatura, 
fotografias, muestras del producto (natural y/o 
procesado), embalaje, certificados t6cnicos y 
quimicos, etc. Es recomendable prepara r folletos 
bien elaborados en el idioma del pais donde se 
piensa hacer la campafia del prod ucto. Efectuar 
degustaciones populares, distribuci6n masiva 
(autoservicios, cadenas de tiendas, etc). 

Es importante que laoferta pueda responder al 
volumen mfnimo requerido para lograr la 
eficiencia adecuada en los procesos de 
comercializaci6n. Para ello es necesario 
considerar laoportunidad de entrega y ello en 
relaci6na larotaci6nde"stocks"ysuconsiguiente 
costo financiero. 

MERCADO
 

Hoy mis que nunca los alirnentos naturales han 
cobrado gran importancia en la economia de 
mercado por cuanto los consumidores de 
alimentosdel mundo modernoestin cambiando 
sus hibitos hacia lo natural, dejando atris Io 
sint~tico, lo quirnico. Esta coyuntura debe ser 
aprovechada puesto que favorece aun mis la 
aceptaci6ndelospro)d.icttsno tradicionalesque 
tenemos en esta regi6n. 

IDENTIFICACION DE MERCADOS 

Generalmente para identificar un mercado es 
necesario realizar sondeos para ver d6nde 
realmenteaceptan nuestra oferta. Estos sondeos 
cuando son locales se deben hacer mediante 
encuesta s y por estra tos sociales, pa ra conocer el 
comportamiento del mercado v saber los 
diferentes gustos ycostumbre-, del cliente. En el 
mercado moderno actual los compradores de 
alimentos, tanto frescos comO envasados son 
contadosyconncidosyellos son losquedominan 
el cornercio internacional de estos productos. 
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Por tal motivo, no recurrir a ellos es perder el 
tiempo irnnecesariamente. Son ellos los que vana fijar los voldmenes requeridos de productos,
los tiempos de entrega, los precios, las 
caracteristicas de los embalajes, las condiciones 
de pago, restricciones sanitarias, etc. 

Porejemplo, para ingresar productosalCanadi 
es mJisconvenientecontactarseconTrade Facili-
tation Office of Canada (TFOC), que tiene un 
prograna de cooperaci6n tkcnica intemacional
firmado con ADEX, a trav&s del cual desarrollan 
actividades diversas para pronmover lasexportaciones peruanas. De esta manera 
conocerenos las condiciones paa ingresar en el 
Canad,i. 

INFORMACION DE MERCADOS 

La maoria de mercados no cuentan con 
informaci6n estadistica vigente y confiable quepermita dirnensienar nuestro mercadoobjetivo. 
No obstante 6sto, debemos realizar el mayor
esfuerzo en obtener una gufa que nts orientesobre si existe o no el mercado para nuestra 
ofertaysi 6staafectar,i onola evoluci&indel o los
mercados objetwos. 

Por consiguiente, es de necesidad vital primero
identificar V cuantificar el mercado luegoy
"tejer" lh oferta. Hoy nis que nunca se acepta 

que el mercado es el guia del negocio via la 

satisfacci6n de necesidades. 


COMPETENCIA 

Para ser competitivo hay que ser eficiente. Los 
"ingredientes" deben tener iguales o superiores
caracterfsticas a las del producto de la 
competencia, si no, el esfuerzo desarrollado 
terminari por no lograr el Lxito comercial 
deseado. 

CLIENTE 

Es el mediO y fuente de infornaci6n de cni0o 
debeserla oferta. A trav&-de l xdemos conocer, 
desde su punto de vista, Ics requerimientos y
costumbres del consumidor, la competencia,etc. El esfuerzo en identificar al cliente que se 
amolde anosotros, es clave. 

PRECIO 

Igualmente, despu6s de las consideraciones 
cambiarias, el precio debe ser un atractivo 
ineludible para que el cliente se interese en la 
oferta; consecuentemente al identificarse con la 
oferta se convertira en nuestro clientes. Nuestrosobjetivos deben ser lograr competir y entrar al 
mercado, no la busqueda de un margen
significativo, por lo menos no al principio. 

COSTOS 

Esteaspectoesti muy ligadoa la competitividad. 
Los costos deben ser competitivos y mantener el 
estandar internacional; en su defecto seremosvulnerables y nuestra permanencia en el mercado 
serJi efirmera. Debemos conocer profundamente y
dominar los costos variables e incurrir en un
minirno de costos fijos. 

CADENA DE PRODUCCION HASTA EL 
CONSUMIDOR 

Teniendo Ia informaci6n necesaria, mencionada 
bajo el aspecto identificaci6n de mercados V
existiendo la aceptacidn de la oferta exportable en 
el mercado estudiado; estaremos en condiciones 
para desarrollar el producto destinado a la
exportaci6n, objetivo que se lograri consigUiendo
al inversionista adecuado para implementar las
operaciones y establecer las coordinaciones 
necesarias para materializar el proyecto. 

Ahora bien, debemos tener en cuenta que, la 
ubicaci6n geogrtfica de la regi6n, la inadecuadainfraestructura vial, faltadetransporteapropiado,
 
riesgos en Ia carretera, desconocimiento de la

tknica de postcosecha; son inconvenientes que

debemos superar para exportar productos en
estado natural debido a los sobrecostos y riesgos 
que Ostos originan. 

El producto en estado na tu ral deberia ser destinado 
para el mercado local; de este modo se cuenta conel soporte en el caso de enviar estos productos al
exterior. 

Considero quce exportar productos procesados envezde productos frescos, nos perm itiri desarrollar 
una estrategia utilizando apropiadamente los 
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conceptos antes mencionados (mercado, 
informaci6n, cliente, precio, oportunidades, 
volimenes, embalaje, etc); y asf determinar la 
conveniencia o no de realizar oportunamente la 
inversi6n. Por ejemplo, poner una planta 
procesadora de extracci6n de pulpa o envasadora 
de jugos para los productos de la regi6n serfa una 
opci6n. 

MANEJO DE LA POSTCOSECHA 

Si los productos que se van a exportar son frutos 
frescos, es necesario tener el conocimiento de las 
transformaciones fisiol6gicas que sufirin 6stos 
despus de lacosecha. Este conocimiento permite 
la conservaci6n de sU calidad durante el mayor 
tiempo posible. Una visi6n general de ]a biologia, 
morfologia, desenvolvimiento y maduraci6n delfrutonros erm iteactuar adecuadamente ara ue 
los frt cnr ara 'teratca 


frutos conserven SU ca racteristicas 
organol~pticas luego de la cosecha. 

necesari conocer profundamente el
Es pues neeai ooe rfnaet l 

manejo y latecnologia postcosecha existente para 

la preservaci6n de lacalidad de los frutos. Cabe 
menciona rqueen lat6cnica de postcosecha, Costa 
Rica, entre otros paises, aplica un programa de 
laboratorioquepermitea losagricultoresexportar 
sus cosechas (mandarinas) apaises europeos. Por 
tanto dichos agricultores que han seguido 
apropiadamente las recomendaciones del 
programa se encuentran satisfechos, puesto que 
han disminuido considerablemente la pudrici6n 
a que se veian expuestos anteriormente por no 
usar lat-nica de Postcoscha. Seria conveniente, 
para mantenernuestrasexportacionesal mercado 
europeo, que nuestros investigadores 
intercambien informaci6n con especialistas 
costarricenses afin de complementar la t6cnica de 
postcosecha utilizada y aplicarla a nuestros 
produCtOS. 

de 
En el Cuadro I se presenta un comparativo de 

producci6n de maracuyAi, el cual demuestra que 

lafalta de conocimiento del mercado externo, 
devino en una superproducci6n de este producto 
ocasionando lareducci6n dr~istica de los precios, 
lo que oblig6 a reducir las plantaciones. Sin em-
bargo, esta falta de plantaciones esti trayendo 
como consecuencia tin aumento del precio, 
creando la oportunidad de incrementar 
nuevamente laprod ucci6n. 

Cuadro I.- Comparativodeproducci6nde 
maracuyi. (Dato del simposium "Reuni6n 
InternacionalparaelControldePlagasyEnfermedades 
en cultivos Horticolas para Exportaci6n - Setiembre 
1994, realizado en Huaral, Lima). 

HECTAREAS CULTIVADAS 

Paises 1975 1992 1993 1904 

Per) 500 1,50() 1,2(X) 6WX 
Ecuador 0 3,XX) 5,(X) 1,5X) 
Colombia 0 5,((X) 8,(X)() 6(A) 
Brasil 5,00X 12,00(0 12,0X 13,0X) 

En la actualidad, en la regi6i 
En ala de pelari de Pucalipa existeun modelo de proyecto agricola desarrollado 
porCerveceria SanJuan S.A. quecontemplando
losaspectosanteriorrnenteexpuestos;promueve 
laproducci6n de los cultivos del pijuayo y del 
camu camu, entreotrasespecies, para obtenerel
palmito y cido aisc6rbico respectivamente. 

y
 

PROYECTO PIJUAYO 

Parses productores: Brasil,Costa Rica,Guavana
 
Perc st 
y Peril. 
Las exportaciones totales a nivel mundial s6lo 
cubrenentre12,(Xa i3,(XX)tmanoalesyexisten 
provecciones de ampliaci6n de Ia demanda a 
17,(X) tm para 1995 y 18,7X) en 1997. 

Despu sde un profundoan,ilisis del cultivo de 
este producto por el Departamento Agricola de 
laCervecerfa San Juan S.A., se determin que el 
producto procesado, re-ne condiciones 
prd ct parocsa, reonE d ciofavorables pa ra so cx portac in. El departa mento 
de exporacitn de la CorpOraci6n Backus SA. 
realiz6 sondeos tanto en el mercado local como 
en el externo, Io,, que has,que determinaron 
buena aceptaci6n en ambos mercados. 

Mercado 

El mencionado departamento de exportaci6n 
tambi n precisO que los principales mercados 
extranjeros en expansi6n son aquellos de la 
Comunidad Econ6mica Europea, Canada, 
Estado:, Unidos y Jap6n. La firma Green Giant 
en Estados Unidos ha expresado su inter~s y que 
hay buena aceptaci6n del producto. 
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El mercadeo local del pijuayo se realizari a 
travs de autoservicios, mercados de abastos,
ferias regionales en estado natural o chonta y
posteriormenteseofreer,t ef producto envasado, 

En el Cuadro 2 se registran las plantasenvasadoras de pijuavo en producci6n y en 
provecmt inmediato de laregi6n. 

Provecciones del pijuayo 

1.- Producir palmito, 
2- Obtener aceite del fruto (bajo contenido decolesterol). 
3.- Elaborar concentrados para ser utilizados 

.omo a limento de garado. 

Apoyo financiero 

Existe Lin apoyo financiero brindado por el 
ProvectoContra valor ilen-Ca nad,i velConvcnio 
ADEX-AID. Uno de los requisitos nara acceder 
al financiami, ' to que tiene lacaracteristicas de

blando, es que los agri,ultores hayan suscrito 

con Un centro de acopio de 
 responsabilidad

comprobada, un contra o de compra-venta que 

asegu re fa vora blemente ]a con pra del prod ucto.
Esto garantizaria la devolciC6n de estos
prestaimos. 

Por otro lado, dich,,s instituciones brindan
asistenci.a tcnca a los agricultores que se 
encuentran agrupados formando asociaciones. 

Lugares de acopio 

El Departamento Agricola 6sta desarrollando 
los provectos de manera quela planta industrial
est6 cerca de los lugares o centros de acopio Y 

6stos a su vez a los terrenos agrfcolas. Es
conveniente que dichos centros de acopio se
encuentren cerca de lacarretera para que sea ms 
fcil el recojo y traslado de los productos en estado 
natural. 

PROYECTO CAMU CAMU 

Otro de los proyectos agricolas que estJidesarrollando Cervecerfa San Juan SA. es el 
denominado lrovectoCamucamu. Este producto
s6lo es conocido en esta regi6n. 

Este proyecto fue seleccionado p)orel altocontenido
de vitamina "C"del camu camu. Asimismo por
su alto contenido de acido asc(5rbico se constituye 
en una altemativa de producci~n agricola para la 
zona de selva baja. 

Su sabor es mu' caracteristico, por Ioque es 
apropiado pa ra ser em pleadoen bebidas gaseosas,
espirituosas,etc. Actualmentesecuentaconbuena 
producci6n por hectzirea. Y se logra una
prodUcci6n aproximada de 20 tm/ario. 

Apoyo financiero 

Con elfin de ampliar las hectdreas de cultivo laCerveceria esti en conversociones para obiener 
alpoyo financiero del prove:to Contravalor Peru-Canadi para beneficio Le los agricultores, con
 
cargo a que laempresa les brindarni asistencia
 
tenmica y comprarMi toda laproducci6n. 

Mercado 

Este producto tambi6n debe orientar su oferta
hacia los principales mercados extranjeros en
expansi6n que se han considerado en el Proyecto 

Cuadro 2.- Ilantas envasadoras de pijuayo en producci6n y en proyecti 

EMPRESA 

CAMSA 

a I s d lqPa -s
e;E'pino
San Juian SA.INDUSEL 

PRODUCTO 
 INICIO DEUBICACION TERMINADO OPERACION 

lquit s palmto p rod u c.en pod uc.pa lm to en 
uitosTocache palmito 1995PucallpaPucallpa 199610palmitopalmito 1996 100 , 

inmediato en la,egi6n. 

PRODUCCIOI\ 
Has/1996 

1(X) 

La nateria prima iue usa esta enpresa es el HUASAI Ia cual estni prhibido usar pnrque esta palmera 

nlm se regenera. 
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Pijuayo;esdecirel mercadodel pijuayoes tambi6nel adecuado para el camu camu. 
Es absolutamente indispensable contar conpoliticas que permitan desarrollar acciones 

Nuestra empresa ha exportado I tm de pulpa de 
estrattgicas para estos productos. Dichasacciones, entre otras, podrian ser:esta fruta sin preservanteal Jap6n (por indicacinde los propios importadores) para realizar las 1- Obtener su aceptacion en el mercado extepruebas y respectivos anflisis. Se espera la nor, deacuerdo a los lineamientos descritos enrespuesta. De esta forma se puede incursionar en pirrafos anteriores.los mercados del exterior. Tambi~nefectuando an se estinIisis, pruebas y degustaci6n para 2.- lnstalaci6nde una p!anta procesadora paraofrecerlo en forma de gaseosa. comple-intar el punto anterior. Esta planta 

PRODUCTOS AMAZONICOS NO aseguraria la corn pra de los prod uctos en estadonatural provenientes de ]a regi6n, generandoTRADICIONALES POTENCIALMENTE progreso sostenido entre los campesinos.
EXPORTABLES 

En el Cuadro 3 se ronILstra 0 Planta I)rocesadorauna relaci6n de Manejo de la plantaproductos no tradicionales que estin en estudio Envasados embalaje transporte
para su desarrollo en un futuro cercano. 

Cuadro 3.- Productos potencialmente exp(.:'tables. 

TIEMIPO DEPRODUCTO PRODUC. TRANSF. DESCRIPCCION 

CARAMBOLA 3 afiis JUGOS Fruta fresca, gran interts por st, pulpa en el 
Jap6n. 

CRANADILI.A 8 meses JUcOS JUgo, tiene 'itanlina "C", agradable sabor, 
prod ucci(1 atractiva. 

CUPUAZU 3 afros .IUGOS Origen Brasil, pulpa en fase de introducci16n 
(mercado nacional, fruto aromitico, cualidad 
digestiva) 

ACUAJE 8 aios PULPA, Rica en vitamina "A"v aceites. 
F.FRESCA Sabor ex6tico liene gran futuro. 

ARAZA 2 afros JUGOS Llamada guayaba brasilefia, uso en 
mermelada. 

MARAON 3 afios JUGOS, 
ALMENDRA 

Tiene gran futuro, no soho por el jugo. 
Su fruta tiene una almendra utliz,.da para
producir aceite de gran aceptaci6n en el 
mercado internaciona 1 

CASTAI&4A 15 ai'ios ALMENDRA Estado silvestre disperso. 
MANCOSTIN 6 afros F.FRESCA Plequefia difusi6n en el agro (Tingo Maria, 

i'ucallpa). 
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0 Producci6n 

Voliimenes en 
tm/ha en Las fechas 
requeridas. 
La producci6ndebe tenerlascaracte-
risticas requeridas de acuerdo a la 
fruta solicitada; por ejemplo: el camu 
camu con tin contenido de ,cido
ascorbico por 1(X) gr de pulpa, etc. 

3.- Impartir asistencia t6cnica, conseguir
financianiento con bajos intereses v formaci6n 
de centros de acopio con ubicaci6n estrattgica, 

4.- Infraestructura vial, transporte adecuado, 
tcnicas de postcosecha, etc. 

Asim ismo, SanJuan est~i iniciandola instalacirin 
de tin vi\'erode frutales trad icionales tales conlo:mango, palto, pifias naranjas, toronjas
rn.indarinas v limones. 'ara pronover estas
frutas destinadl, aIla agroinidUstria de los jLig0s, 
, maniera que Ia plantaciones de ,irboles

contri bK 'VaII a Ia :onser\a ci n del niedio
ambiente 

Por otro parte, a PIA (Produce MarketingAssociationt, es Ia mayororganizaci6n mundial 
entre las ndustrias Le frutaS, verluras y flores;cuenta coin 2,5() miembros de mis ie2,1W0 
em presas e instituciones (supermercado, 
emba rcaldores, pxCesaLdores, importadore, etc)
Arlualmente se realiia Ih Convencion V
E 1''osici6ni de .a I %1,Adinde se da ci t mJ,,die

(i'(XX) ejecti I' sprl 'eien te', d todo elm undo 

pa ra intercambiar 
 informacion sobre las 

tendencias, perspectIV..S VnulVos dcesaffos del 

negocio hortufruticola, conocer el estad
tecnolgico del sectord uranitiladivisi~ii Lie n,is

de45iempresaslfdere,,oV 
,sbre todopara hacer 

negocios. Es necesaruo por tanto, estar presente 

en este tipo de eventos . :nde ofertar V dar a conocer nuestros producto,, asi como para

adquirir mavor conocinieno solbre los precios 

iftemacionales 


REQUISITOS LEGALES Y SANITARIOS 
PARAELINGRESODEPRODUCTOSNO 
TRADICIONALES EN PAISES DE NORTE
AMERICA (EE.UU. Y CANADA) 

El Servicio de Inspeccidrn Sanitaria Animal yVegetaldel Departamentode Agricultura de losEstados Unidos, APHIS tiene conio funcion 
Pircipal proteger laagricultura de los Estados 

Unidos mediante acciones de controlcuarentenario. APHIS cumple sus 
responsabiliclades realizando inspecciones de los
productos en los puertos de ingreso y conduce 
programas de detecci6n de plagas, verificando 
que elprodUcto no sea portador de ninguna plaga
del pais de origen. En el caso del mango y otras
frutas similares, por ejemplo, 6stas constituven 
productos que presentan problemas fitosanitarios(mosca dela fruta), que obligan a la aplicaci6n de
regulaciones especiales. Al respecto APHIS tiene 
una lista, que es revisada periodicamente, de las 
frutasy horta lizasque piieden ingresara los EstadosUnidos. En caso de exporta r tn prodticto que no 
esta en lista, es perm isible solicitar permiso de 
Inmportacioin al Departamento de Agricultura atraves Cie Ln importador 

Si no hay problemas relacionados con lainportaci ,ndel producto, el Departamento de
Agricultura delperi publicar el correspondinte
cambiode regulacionesenel Registro Federal;este 
proceso, desde I presentaci(n de h solicitud hasta
lapublicaciIn del canbio legal, demora varios 
fLcses. 

En el Sti ptleo clue elproducto tenga problema
fi tsarnitario y que 
relluiera tratamientocuarentenario, exite laposibilidad de desarrollar 
In\'estijgac ines para leterminar iltlevos
 
proed IIil tos de control iLie deber,in s,ti ,facer
los req ue rifnlle ltoS del pais importador Lo ,
x pernni toque n(Ierniilnieite reaii/a ieServicio 

Lie lvestipci.n del Depi rta i entoLie Agricu tti ra
delos Estados Unidosson para ls prodictos Litie 
se cuItivan en los Estados U n ilos, y IguriLfs

resuL.naplicables para prodiuctosdeotrospaises;

sil embargo, las activicladels Lie APHIS no 
estin
 
orientada s b,isicamente 
 a incrementar las

exportaciones hacia los Estados Unidos, sino a
explicar las regulaiciones del Departamento

Agricuhltura v apoyar 

de
 
la im pementaci6n dLe los
 

progra mas de control cuiarentenario para cumplir
 
Lol lais regulaciones
 

Otra alternativa para exportar productos a los
 
Estados Unidos 
es niediante la prodLIcci6n decosechas en areas libres de leterminadas plagas.
Para establecer una zona libre, el Gobiernodel pais 
de origen tiene que hacer un muestreo de doceie'es enelcampopiraicenloustrarqLie laplaga no
existe. Este muestreo deberl ser realizado bajo lasupervisiin Le APHIS El pais de origen tiene que
adoptar y aplicar los requerimientos necesarios 



que la administraci6n de APHIS determine para
prevenir Ia introducci(In a 1-s Estados Unidos de 
insectos daffnos, 

Otro requisito para establecer un irea libre es que
el Servicio de Sanidad Vegetal del pais de origen
informe por escrito al Administrador de APHIS 
sobre los procedimientos especificos para laconducci6n del reconocimiento, asi como los 
controlesque seestibltcerin posteriormentepara
la prevenci6n. Esto significa que no es suficiente 
establecer que una zona esti libre de un insecto o 
plaga, sino que tam bikn deberi im plementarse unsisterna completo de control cuarentenario v una
legislaci6n para prevenir la introducci6n de estos
riesgos. Al respecto, es necesario establecer 
estaciones de control en las carreteras, asi como 
otros dispositivos para prevenir el ingreso de
hospederos de las moscas de la fruta u otro
organismos. I1araiele.,tablecmientodeun sistema
decontrol debidamenteorganizado, seri necesano 
de-arollaruna eficiente nfraestructura desanidad
vegetal en el Ministerio de Agricultura v 
fortalecer Ias coordinaciones con los productores 
y exportadores. En relacitn a las erfermedades de
ilmportancia ctirentenaria, mencionarenos que 
para las frLitas hay enfermedides conmo: elsinoe 
australisy g\,inar,,id' citricarpa,que afectan a los 
citricos y restringen el ingreso de naranjas yrnanda rinas; al respecto, o habiendo tra tam ento 
para el coltrl de estos pa t ogenos, solanimente seconsidera la poibilidad de lttri/arcl ingreso de
citricos procedentes deareas en las que, mediante 
reconoccimiento fitos.initario quie deberJi ser 
real i ldo por APHISconjuntamente con el Serviciode Sanidad Vegetal tie niestro pais, se verif,.Ue 
que no existen v.stas enfermedades, 

CANADA.- Para ingresar los productos a este 

paistdeben teiieruna estacionalidaien eI mercado 

Deberi 
exist;r Lin suministro consistente: sin

inundar el mercado 
Uno de los requisitosa tener 

muy preseente si queremos 
 entrar al mercado 
Canadiene,e.sel referentea losenvasesV embalajes

puesto que el 
 envase, la pa letizaci(n v el 
cargamento estaraln siempre supervisados. El
trabaj tpropiodelIadtioconentacitin deberJi hacerse 
en Lin hempo corto para asegurar el mercado. Es 
muy importante tener Una persona qUe est6
fami liariz.ada col los est,indares canadienses ie
iniportaci6n Las frutas deberin estar 
precollgeladas para extender su periodo de vida.
Los importadores Ilevan sus frutas a una 
enip.icadoraceitra]i.Cad.acontenedordeber,iestar 

conforme a las regulaciones del gobierno
Canadiense. Hay5formasvisuales, stsdeberin 
ser clarasy visibles en cada unidad, de acuerdoa las regulaciones gubemamentales siguientes: 

1.- Pais de origen.
 
2.- Nombre y la direcci6n completa del
 

productor. 
3.- El grado: clase o categorfa 1, I Comercial. 
4.- Identificaci6n del producto (queesti elcaja).
5.-	 Peso neto en kilogramos y dimensiones, si es 

aplicable. 

El contenedor deberi ser de madera v contener 
10 kg netow ie fruta Al acornodarlos en las 
paletas no debern sobresalir de 6stas. El 
contenedor tendr.i una malla de papel que Io
cubriricon to-iaslas especificacionesdadis. Los
productores v eniba rcadores deber,in usar las 
cajas estandar en sos envios Tambi~n deberin 
usar cajas peqLueftias para acomodar las frtitas en 
lo! mercados v autos;ervicios. Por ltimo, sobre
regulaciones a laempresa Morris Brown & Sons,
importadora, mavorista y comercializadora de
productos fresIoS la cual vende pircajas, paletas 
y grandes cargamentos por trailer, ella tiene stI 
licencia de operacmn en ]a Cobernaci6n de 
Ontario Su Central est~i localizada e el term inal
de alinient de Ontario; el terminal ocupa 16 
hectdireasde terrenoconl tin tota Idce23 ma vorstas. 

SEGMENTOS DE POBLACION POTENCIALES
 
PARA LA INTRODUCCION DE PRODUCTOS
 
NO-TRADICIONALES
 

Para losfrUtalesex6ticosdela Amazonia pertana

existe una gran posibilidad de ingresar en los
 
mercados del muntlo, por ser 
muchos de estos
productos de origen netarmente peruanos y que

tienen caracteristica, rn a especiales que 
 los
diferencian de lo-, similares trad cionales
 
conocidos PIue 
 bien. para estos frutales no
deberia eyistir por el mor ,nto necesidad de 
contar con nicho,, de niguna especie, en el
Stpuesto ca,,o de que em pezaranlos a
comerci liztarenestado natural estosproductos, 
puesto que no tenemos competicores. Sin em
bargo, eni esta priera etapa valos a dirigir
todo nuestro esfuer/o a comercializar para el
exterior, productos semi-elaborados, o
elaborados como soil jugos. concentrados,
deshidratados hofilizados y envasados los que
serian de exitosa aceptaci6n internacional. 
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Estas frutas no podrian ingresar al mercado delos Estados Unidos por restricciones sanitarias,
nmoya hemos mencionado(moscadela fruta,antragnosis, etc.). El caso del mango como jugo

no tiene problemas de "nichos", en cambio el mango fresco s6lo podria entrar en el mercadointemacional durante los meses de diciembre afebrero, pues en otros meses los grandes
productores deesta frutaabastecen los mercados 
con precios tan bajos que es muy dificil poder 
corn petir. 

Otro pr(oducto que tiene un "nicho" en las 
navidades es la castaha. Los productores no
tienen capacidad de producci611 para abastecer
el mercado internacional porel alto consumo en 
esa poca, es una muy buena oportunidacld paraentra r. 

ENVIOS EXPERIMENTALES DE 
MUESTRAS 

Muestra de camu camu.- En junio del presente
aaio se envi6 una muestra de pulpa de camu 
camu al Japan, enfriado a bajas temperaturas y
conservandoesastemperaturas(.20CO)hasta 

su
recepci6n en Tokio. La muestra ha sido remitidasin preservantes, por indicaci(n de los propios 
importadores; se esti a la espera de respuesta. 

Muestra de pijuayo.- Enagostodel presenteao
atrav's del Departamento de Exportaci6n deCervecerfa aSan Juan, se remiti6 muestras de
enlatados de palmito a los importadores Green 

Giantde Estados Unidos, con buena aceptaci6n.Nuestra organizaci6n posee una empresa

calificada cuvas siglas de ]a raz6n social son
AFICOMOSA 
 y realiza en sus propios 

laboratorios la investigacit~n v desarrollo de

productos agrfcolas. Posteriormente 
 tos sonentregadosal Depa rtaniento de Ex xrtacidn pa ra 

su promoci6n y bfisqueda de mercados 
tanto 
locales conto del extranjero) 

En el Cuadro 4 se presenta !a estacionalidad dealgunos productos no trad icionales, 

ESTRATEGIAS PARA LOGRAR LACALIDAD y VOLUMENES DE OFERTA 
EXPORTABLE 

La globalizaci6n de los mercados y la lucha pormantenerse en ellos ha hecho que se optimicen 
as Operaciones estableci~ndose estrategias que 

permitan entrelazar las unidades de inversi6n ycomercializaci6n; y de esta manera poderracionalizar los esfuerzos, aumentando
productividad de estas operaciones y por 

la 

consiguiente los consumidores tengan productos
de consumo a costos ms bajos en vohimenesrequeridos y en tiempos deseados. Para 6sto, enalgunos casos es conveniente establecer alianzas
estrat6gicas entre los grandes comercializadores
del mundo, estableciendo reglas de juego para la 
comercializaci6n y distribuci6n de los productos 
en los mercados, ydeesta manera poderafianzarse
y consolidarse. Estas alianzas estrat~gicas son los 
Ilarnados "joint venture" t~rmino muy usado
actualmente para quienes sededican aeste tipodeoperaciones. 

Un grupo de representantes chilenos, visitaron la 
zona de Pucallpa e Iquitos en busca deoportunidades para comercializar el palmito. Es una buena oportunidad de hacerlo bajo la
 
m.)dalidad de "joint venture", puesto que ellos
conocen 
mucho de comercializaci6n con el exterior y podrian efectuar inversiones a regi6n.en
Por otro lado, empresarios japoneses estin
incursionando oor la regi6n a travgs de la firma
Nishimen Corporation para desarrollar laindustrializacidn del camu camu en alianza 
estrat6gica. 

Cuadro 4 .-Estacionalidad de algunos

productos no tradicionales.
 

MES PRODUCTOS 

ENERO-FEBRERO Mango, pijuayo, camucamu 

MARZO-MAYO Limones, camu camu, arazi, 
pijuayo. 

JUNIO-AGOSTO Naranjas, mandarinas,
lirrones, camu camu, 
agua e, pijuayo, granadilla. 

SETIMBRE-OCTUBRE Carambola, cashi,ctupuaz6,
granadilla, aguaje, pijuayo, 

NOVIEM.-DICIEMBRE Pi~a, maracuyi, a.uaje, 
i*U.Wo 
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CONCLUSIONES 

De lo anteriormente expuesto llegamos a las 
siguientes conclusiones: 

1.- Crear un Organismo Central de la Regi6n, de 
Fomento a las Exportaciones No Tradicionales, 
para establecer los lineamientos bisicos para el 
fomento,desarrollo,investigaci6nyobtenci6nde 
mercadospara nuestra biodiversidaddeproductos 
amaz6nicos. 

2.-Motivar a los inversionistas nacionales y 
extranjeros, vfa exoneraci6n de impuestos, como 
compesaci6n de ]a falta de infraestructura quo 
hay en la regi6n para que inviertan en la 
industrializaci6ndelos productos no-tradicionales 

dela regi6namaz6nica; porquees notariamente 
sabido que crear industrias en la Amazonia
requiere de mayor inversi6n en comparaci6n 
con similares industrias ubicadas en la costa del 

pals. 

3.- Es necesario la creaci6n de parques 
industriales, de este modo los inversionistas 
podrtn materializar y con mayor facilidad, sus 
proyectos. 

4.- Solicitar al Supremo Gobiemo que dicte 
dispositivos legales para conservar, desarrollar 
y promover las exportaciones de los productos 
notradicionales quehayeniac'egi6namaz6nica. 

COMENTARIO A LA CONFERENCIA
 

Es dificil actuar como abogado del diablo ante la 
exposici6n tan precisa y racional presentada por 
el Ing. Ordoilez, pero creo que de mi larga 
experienciaenlaconercializaci6ndefrutasfrescas 
y otros products a Europa y Canad6, puedo 
aFKortarailgdn elemento queaclareailgunosaspectos 
e incluya otros atn no planteados. 

Coincido ampiaimente con el criterio de 
individualizarlase.speciescornmejorescondiciones 
para ingresaral mercado internacional peru, Lbljo 
qu6 pardmetros de clasificaci6n? Zpor simiitud a 
otras? Zhay 7,ue conocer las especies que ya han 
obtenidosus "nichos"en el mercadoeuropx? ino 
estaremos tratando de forzar una situaci6n, 
estando en inferioridad de condiciones 
cumpitiendo con una fruta afianzada en el 
mercado? 

"Como siempre, paroenel mismo hotel en 
Londres, tratandodenocenar; ualmente 
compro fruta en un expendio que hay "a la 
vuelta de la esquina". Hace algunos ailos 
en ese expendio encontr unas hermosa:, 
mandarinas "satsuma", .;e cascara 
absolutamente verde, pero muy maduras 
en su interior. Como de costumbre me 
atendi6 el duello, a quien le pedi que me 
vendiera cuatro mandarinas. Cuanao me 
las entreg6 en una bolsa de papel, se me 

* Exptrto en Cornercio Exterior. Marketing. 

Jorge Segundo Foster* 

ocurri6 pedirle un cuchillo. El seior, con 
el tradicional humor ingl6s, me increp6, 
"peroic6momevaaasaltarconmipropio 
cuchillo)", a lo cual insisti y 1, con 
curiosidad, puso un cuchillo sobre el 
mostrador, con el cual, sacando una "sat
suma" de la bolsa, la cort6 al medio 
transversalmente y mostrindole el inte
rior, ,:oloqu6 lasdos mitades sobre la caja 
de frutas para que quedara a la vista del 
ptiblico. La sorpresa del vendedor al ver 
el coloranaranjado fuertede la fruta en su 
interior,a pesardeser tanverdesucscara, 
lo hizo reacciona r poniendo otro fruto en 
mi boisa y pelando otro para probarlo el 
mismo. Al dia sigulente, se le habian 
acabado 12 cajas de fruta que, segiin 61, 
normalmente venderia en una semana". 

Esta ancdota nos enseha que la venta exitosa de 
un productoesti intimamente igada a su imagen 
exterior y al conocimiento del producto por 
parte del comprador, lo cual ste !,gr6(olamente 
mostrandoleel interiordela fruta. Conesteacto, 
cumplimos con una costosisima acci6n de 
promoci6r 

En principio, nunca podremos competir si 
primero no tenemos informaci6n acerca de lo 
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que es el mercado, el comprador, el ama de casa 
que constituye el 70% de los compradores. 

La mam6 deJuanito y Anita, de edades hasta los
20y"pico"dear~os, siguesiendolaquealimenta 
a sus hijos y compra frutas para ellos. iQui
quiere esa mam6? ZquO compra? inosotros 
sabemosssto? Zctmopodemosinclinaranuestro
favorlaelecci6ndemami dejuanitoy Anita? Si 
nuestro producto tiene ventajas comparativas,
Zc6mo lehacemos Ilegar esa informaci6n aesa 
ama de casa tan tradicional? . Ella s61o quiere 
que Juanito y Anita coman fruta... 

El mercado no sabequ son estas frutas ex6ticas 
que le proponen comprar; por 6sto, es 
imprescindible hacerle Ilegar al consumidor 
informlci5n sobre los productos. 

"Eneste momento estoy ofreciendo en el 
Per arroz, pastas deespagueti, morfitos,
etc. deha rina dearroz que no tieneTACC 
(Trigo, Avena, Cebada, Centeno). Cada 
vezhaymisalrgicosalTACCyademis 
el harina de arroz "engorda" mucho 
menos. LHay mercado para ella? Seguro.No hayni igtin misterio tantoen lapasta 
como en laharina de arroz. Ambos 
productos son tradicionales. Esa es la 
diferencia. Estamos ofreciendo frutas no 
tradicional2s, por locual lapromoci6n e 
inversi6n en marketing en su mercado 
es de vital importancia". 

El aspecto, el empaque y lapresentaci6n deben 
ser estudiados cuidadosamente por expertos de 
esos mercados, a fin de contar con una de las 
estrategias necesarias para colocar estos 

productos en elmercado europeo ocanadiense,
Debemos usar lamayor creatividad en la
presentaci6n y manera de infornar a los
potenciales compradores de las ventajas de 
comprar estos nuevos productos. Sin lugar a 
dudas, no podemos descuidar el manejo de la 
postcosecha, 

"Elaflopasadoexport frutasdelajungla 
paraguaya, "guarimani" a Canad,.
Realic6 un profundo proceso de 
pronoci6n a trav6s de firma deuna 

Miontreal, preparando a los potenciales 


compradores con lapresentaci6n en una 
g6ndola vacia, con arcos y flechas, vinchas 
con plumas y dos quenas de indios 
paraguayos, conjuntamente con fotos de
Iguaztl" y de la jungla paraguaya.
Lamentablemente, el "guarimani" lleg6 a 
destino, via Lufthansa, en estado de 
putrefacci6n. Esto me signific6 un
inmediato retorno a Paraguay para
confirmar las condiciones de recolecci6n,
selecci6n y empaque de lafruta, llegz.ndo 
a lasiguiente conclusion: 

La recolecci6L fue efectuada por indios sin
ninguna instrucci6n, quienes lo hicieron 
sin orden alguno, demorando ms de 24 
horasa temperaturas decerca de 40C, por
lo que al ser recolectada por un cami6n, 
6sta lleg6 a la c,1mara fria entre 36 y 48horas luego de arrancada". 

No hace falta hacer muchos comentarios sobre los
defectos de su recolecci6n; pero si, agregar otra
an~cdota qua denota la diferencia de 
procedimientos postcosecha. 

"De Uruguay, las frutillas que
embarcbamosaLondresllegabanconpoca 
"shelflife"(vida 6til)por loquenos reunimos 
con los Ingenieros agr6nomos para discutir 
el manejo postcosecha y los 600 km de 
disancia de la plantaci6n al aeropuerto,
Ilegando a las siguientes conclusiones: 

En lugar de cosechar lafruta en el campo y
Ilevarla a la planta de empaque a 40 km de 
laplantaci6nparasuclasificaci6n,-elecci6n, 
empaque y enfriamiento rMpido, antes de 
embarcarla al cami6n frigorifico, Ilevamos 
a los clasificadores al campo para que

seleccionen por tamaro y calidad
 
directamente al "punet" (caja de 
 Astico 
transparente) las que serian transportadas

enpequerioscarritosdirectamentealcami6n
 
frigorifico, dondeapenasen30a 45 minutos
 
luegode la cosecha ya recibian frio, mientras
 
los "punets" eran colocados en cajas de
exportaci6n, flejadas y acomodadas en el

cami6n para iniciar el viaje entre 24 y 36
 
horas antes de los acostumbrado. Asi
 
"aumentamos la vida Otil" de 
lafrutilla,
 
solucionando totalmente el problema".
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TRANSPORTE 

Este es otro aspecto a tener en consideraci6n.-
Aviones - lineas regulares - volumen como para
incentivar nuevas lifneas adreas privadas y/O
estudiar ]a posibilidad de usar contenedores de 
frio. No se, pero hay que explotar todas las ideas;
ipudieran ir por via fluvial al Athintico? Esto 
depende de la vida titil de producto. 

Los cftricos del Rio La Plata se embarcan con una 
vida titil miavorde30a 50dias. Havquecompetir! 
pero, todavia no hemos vendido la fruta en elmercadoalem.ino ingles. ,C~mo Ilegara il? Hay 
que analizar esta alternativa. 

Si no tenleros transporte todo el proyecto puede
fallar, pero si tenemosno voltimenes nunca 
tendremos medios de transporte. No debernosfrustrarnos el tratar de tener transporte antes de 

tener volienes que ofrecer a las compar'ias de 

transporte. Debemos estudiar muv a fondo la 
posibilidad de mover contenedores con equiposde frio en embarcaciones rMipidas hacia el Oc6ano 
Atlntico. 

Antesdetratardestlucionarestecrftico problema
de transporte, debeinos definir c6mo vamos a 
vendernuestros productos. Ningrin importador 
europeo va a invertir o molestarse mucho en 
vender estos prodtuctos nuevos, quitando espacioenlasg6ndolasqueel supermercado le ha otorgado 
para que dl venda las frutas tradicionales. 

Ante sto, la realidad indica que debemos tratar 
de obtener "poder de negociaci6n" que significa 
mantener sLuficiente inmportancia ante elsupermercado como para que elhos se sientan 
obligados a darnos on espacro en ss gondolaspara que exhibanba a d e u sac ess grdolatraves de ellos. 

v vendan nuestros productosa 

COMENTARIO A LA CONFERENCIA
 

BRIDGEHEAD: UNA ALTERNATIVA
 
NECESARIA
 

Distinguidas sefioras, distinguidos sefior s, muv 
buenas tardes. Nos da mucho placer po,:.restar 
aqu i con ustedes para compartrr n uestra 
experiencia v"expertise" y al nisno tieminpo poder 
recoger, absorber yaprendder todo el conocimlento 
que se eccuentre v discuta en este seninario. 

Hoy nos encontranios frente a ustedes despus de 
una semana frenitrca, en la cual ttLvimos que 
preparar todo Ionecesario para poder darics Una 
bulella presentaclm. Una senana ell la cual nestra 
organizacitin se encientra en medio del periodo
de mav~or velta Es decir, para nosotros fi:e 
necesario preparar nuestra presentac16n v 
continuar con nuestro trabajo cotidarm, porque
sin las ventasno esariamn,,,aqovno habria ra/t.n 
para estar aqi. Ademis, s endo Bridgehead una 
organizaciori diferente, se so mannos otras 
dificultades por su propia naturaleza, las cuales 
expondrernos mns adelante. 

Sarah Whitfield*, R6mulo Osorio** 

:Por que creemos importante asistir a esta 
conferencia?.- E importante porque es ina 
realidad indi.,cutiblequcel mercado deproducLtos 
ama/6nicos existe La s co r po r. ci ones 
internacon-les, de,de Va acaparan ua buena 
parte del mercado y es dirigido hacia los 
CoIsumidore,. Pe1n nadal gara ntiza que dentrode 
esta coilpra V Venta se tomte1 en CLenta los 
objetvo. y necesrdade,, a corto Vlargo plato de 
los habtante, ie esta reg16n y ei manteni mento 
de su edlo a nlbiente 

La Venta di los,; productos ania/t ncosidebe 
reali/are dentri, do ill niercadto otsto V de 
iguahdad Es de extrenia inportancia tomar en 
cuenta ingre outos que garanitlcein nivel de 
vida digno para tto abastecedor de artefactos o 
materiale,, porque sin etsto, cualqiier plan de 
sostenibildad corre el riesgo de fallecer. Este 
mercado equtativo ye ,tahlves critico porque hay 

Produthora de S-rviciot-,-Bridgehead Inc.. Antrop'doga
lmp(ottador /E'tp rtadtr.J .gehead Inc. CiCnca.,, S .alk,, COnurcio Alicrn -ldvo. 
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querecordarqueenesta relaci6ndecomprador 
y vendedor, el "input"(opini6n e inter6s) de las 

usando el mercado existente. Hay mucha gente
quedicequesea mejortirartodofueraycomenzardos partes es necesario. de nuevo. No hemos tornado este camino. 
Nosotros hemos comenzado y estamos presentesPara todos ustedes que no tienen conocimiento para desafiar algunas de las suposiciones detrisde quO es Bridgehead, somos una organizaci6n del sistema de mercado.
de comercio altemativo comprometida con la
promoci6n del comercio justo entre Canadi y

lospaisesendesarrollo. Engeneral, compramos 
Mucha gente esti aprendierido de esta idea y esti
cambiando su compnrtamiento.y vendemos comocualquiernegocioconducido Ambos, losproductores co.l quienescon el objetivo deganancia. Pero Bridgehead va 

trabajamos y losconsumidores, Illgan a ser mis concientes el i:i,omis all,i de este simple objetivo e incorporamos del otro y a reconocer mis claramente la relaci6ncon iguIl prioridadnuestra ambici6cndeservira entre ellos intereses econ6micos, sociales y eColtgicos 
desarrollo econ6mico sustentable y laequidad social. Poner ade los productores. la gente antes que a lasganancias,ajusta bien con los intereses ambientales 

El sisterna global de mercado negocia a diario 
que son ahora superiores para muchosconsumidores delbillones de transaciones, reflejando preferencias 

norte. Es imposible serverdaderamente conciente delvdecisiones individuales. En la pasada dkcada, 
medio ambiente 

sin tomar ensu influencia se ha extendido tanto, que pocas 
cuenta a la gente, sus necesidades,

sus intereses y sus prioridades. Actualmente elecononifas no son manejadas por los principios mundo comercial en ninguna parte esti cerca dede oferta v demanda. El mercado, como un 
ejemplo para la 

cambiar la realidad bisica de la desproporci6neficiencia econ6mica v el entre el norte v el sur.
bienestar humano, ha dominadoel pensamiento
de los gobiernos e industrias. Los productores nos dicen que lo mis importante 
El mercado es un mecanismo para procesar es que reciban ingresos justos, un retorno justo
billones de decisiones sobre el 

por sus esfuerzos. Esto poede ser perfectamenteoso tie tiempo,
materiales y otros recursos, en respuesta a los 

razonable, pero la realidad es que el intercambio
alternativo es el tinico sistema de comercio queintereses de] consumeo; pert) tambin permite el actualmente toma en cuenta sususo del poder econ6mico para explotar al d6bil. 

intereses como
primera prioridad.En su forma actual, no es controlado porprincipios 6ticos de comportamiento, Io que se Nuestros clientes nos dicen que quieren Linrefleja en la explotacidn de los consumidores v productodealta calidad atin preciojusto. Adems,productores mis d~biles, particularmente en el quieren saber que estos prodUctos haiimundoen desarrollo, abusando ysocabandolos sidologrados 6ticamente y quederechos de los trabajadores, produciendo y 

comprando deBridgehead son partedela soluci6nal cicloetemovendiendo productos innecesarios, a veces de la pobreza.

adictivos, qoecontaminan el medio ambiente y
formanpartedeesa explhtacitin. Aunlostutores Nuestro puente esti basado eny supuestos beneficiarios primarios del el respeto paratoda lagenteinwoltucradaenlIacadernadecomercio.capitalismo pueden encontrar sus deseos y La parte importante decreencias desvirtuada, por individuos nuestro trabajo esy introdocira nuestrosclientesIagentedetrisdelosOrganizaciones inexplicables productos. No es suficiente para nosotros 
iDebemo. salir sim plemente vendera gtin ca f6 onosotros al mercado s6lo endera rtesanfay dar a los productores un precio justo. Es muycanalizando medidas red istributivasYcaridades importantequenuestrosclientescornprtndanquede gobiernos y orgarnizaciones no existe una persona detrs del producto y darlesSubernamentales? zEs necesar, y posible queorganizaciones e individuos se comporten 

una visitin sobre su realidad. 
dficamente en sus negociaciones en el mercado? Para loscomerciantesaltema tivos, noes suficiente 

Eelcoercioaltemativo: simplemente salir y encontrar un individuo yproveerlo con un mejor negocio. Una gran partehbisqueda de manerasdifereiites de compartir de nuei--o movimiento es trabajar con agentes 
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para el cambio social en nuestras comunidades. 
Nosotros no salimos y formamos asociaciones dedesarrollo o cooperativas; nosotros trabajamos 
con federaciones y cooperativas locales existentes 
en el extranjero. Estas organizaciones 
frecuentemente tienen metas aparte de 
simplemente levantar elnivel de vida para sus 
miembros v estas metas varfan como las 
coMtm
uidades varfan, pudiendo incluir planes de 
ahorro para sus miembros, programas de 
alfabetismo v cuidado de los nirios, tanto cOmo 
trabajos de alinientaci6n y salud. 

El comercio alternati\,o es sobretodo un sistema 
que permite a a gente hacer y tomar sus propias
elecciones y decisiones, ayudindolosa desarrollar 
las habilidades para hacerlo. Las ideas nuevas 
tienenqueestaren Iadelantera, pero reconociendo 
queel c(it cii entoexisteen forma de experiencia 
y sapiensa de aldea. Nuestroafines fomentar los
cambios susten tables, positivos N,verdaderos en 
las \'idas de los productores. La promesa de una 
comunidad eis amplia con base en dignidad yel 
respeto mu tutt es la inspiraci(n die todos nosotros 
a esta tarea q Lienos Corn promete a dar este servicioLie cualquier manera que podamos. 

En Bridgehea d queremos una relaci~n de 
interca inbio dtradel'o Con los productorecs 'ara 
que esta relacitn contintle -siendoftierte, es niis 
pensable te Ios prod LCtores se preocupen por el 
medio al1mHente pa ra tener stficiete maiter 
prima, peniaindo en Las lecesidtdes de fhlturas 
generaciole, Lie artesanos. [uchos caladielnses 
se preocn pan por a dismiiticiin tie los recursos 
naturales v a sosenibilitiad ambiental en su 
propio pais lor eso muchos de los cilentes de 

Bridgehead expresan su preoct|cuacitn por el 

agotamiento tie los 
recursos naturales (jpe.
productos ie Maidera) el elextranjero l'regunta

sobre la exivttencim 
de programas tie reforestacin 

de [a orgaim/aci6n lue promtieve 
 laVenta de 
prodLctO, tie matiera .tuereilos garantitarle, 
que las orgalizac ione'. de arte,,anos etian 
reaprovisionintdo su s reCursos naturales pari 
asegurar Lin utturo viable para iasgeneracioneN 

venitderas 


Britdgeheati reconoce que ci contexttt cultural tie 
los productores varia rntucho de Lin pais a otro y
qUe es ilportante tener en cueita esta variaciOn 
cultural 11eV\aliar a un productor. 

Nuestro principios bfsicos son: 

1- Pagamos precios justos por los productos.
2.- Compramos de productores que apenas 

comienzan a tener experiencia en el negocio.
3.- Buscamos productores que tienen objetivos 

sociales, asi como econ6micos.
 
4.- Honramos nuestros 
pedidos sabiendoque 

nuestros abastecedores tendrin dificultades 
en enviarlos. 

5.- Pagamos hasta 50% de adelanto de los 
pedidos 

6.- Compartimos 1a mitad de ntuestrasganancias 
con los abastecetiores. 

7.- Consideramos elmedio ambiente cuando 
hacemos la., compras 

8.-Btiscamos productoresque reflejen lacultura 
de ntIlestro, abastecedores. 

9.- Nuestra meta e,servir a nuestros clientes con 
productos de alta ca lidad.
 

]0.-Reconccemos qieta mbi 
 n existen desigual
dades dentro de IlueStro propio pals. 

Estos t;on los prinCcIpins q ue nos gliain, 

Antes de termimar v dar nuestra conclusi6n, 
qu zis sea bueno menCionar tambi~n que existeotro principiot elprincipio del dilogo; diilogo, 
porque nada elleste m undoes est.itico, lhs cosas 
cambian v surven n nevas ideas,. LQtin sabe' 
qtiiz,isidntrodetnIo ClnctILellta allfoselconercit) 
a Iternaivo sea de bili de dla res tQu nie, 
sabe? qnzti, en cmcuenta aimos los qUe trabajan 
ell organi/aciene, de comercio vean a 
Bridgehead Conm tini idlnosa tirio preist rico en 
lo; negocios Qui/.is ellos havan sobrepasado 
nuestros miles de 0bstJCilos y comiencen a 
enfrentar otros fle\.Os 

En r-,cumen, hov et,dia todavia existe una
 
semidependenci.i eltre Las 
 organi/aciolnes de 
comercio alternativo %,stus respectivos
abastecedre, ,e necesitan el ll()a I otro. 
Qiisiramo, \'er el fin tie esta dependencia, ya 
sl velun C.I111['1o ellgranl escala en C.al1to a 
c6mo toda a gente de ete mundo percibe esta 
nueva forma de comercio. Comercio tie equitdad 
sostenible para las regiones involucradas. 

Sin mis, les agradezco su tiempo y quisiera 
pasar a tdarles lapalabra por si tienen preguntas 
que hacernos. 
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COMENTARIO A LA CONFERENCIA 

Gast6n Vizcarra* 
En principio, este seminario ha sido bastante
t~cnicoeinteresante, sehan tocadovariostemas; 

ensu cicloproductivo temporal a lo largodelatio, 
sinembargo, muy poco seha hablado realmente 

pero Osta es una experiencia puntual.

del aspecto comerc;al, creo que el tema de fondo
que estanios tratando de desarrollar es sobre la 

Nosotros somos partedel movimiento decomercioeconomfa altemativo, ingresamosde mercados. Felizmente a Madre de Dios haceel sethorSegundo Foster trae muchas experiencias de Io 
cincoajos ycomenzamos a trabajar con un perfilque pueden serkxitoso fracasos, soluciones a lo 
rnuy bajo para aprenderel proceso, considerando que significa que 6ste es unquerer ingresar a un mercado proceso muy complejo donde seinternacional. requerfanHay otras experiencias medidas sanitarias v certificaciones,en losmercados locales regionales y creo 
teniendo en cuenta qiLe lacompetencia que existeque cadaexperiencia prodLuctiva, necesaria mente tieneque 
con otras empresas hace dificil manejar muchasencontrar elpaso al veces lasituaci6n; asin ismo, que los precios en elmercado que le permita mercadointemacionaldesenvolverse y desa rrolla rse paulatinamente. nonospermitfanigarantizar
elkito. A pesar de eso, hernoS avanzado ViogradoSf 
 encuentro que consolidar una actividad prod uctiva comercial a 

en las recetas Yrecornendaciones, pareciera corno que hubierad 
nivel del mercad( nternacional
 

una caja donde estuviera ttodo disponible para
poder encontrar HecncontraciseriotropietoerilIaen ella las solLuCiOnlS a los rganizacitinLe los prod ucrtoresdiferentes problernas que tenga que enfrentarla toda via, debido a agenteque podria hacerel dea rrollo sosteni iien 
pIa Aniazonfai u tor t 
 aavfadifereiciasculturalcs queexisten entre niuchos dc ellos, pe,'n 

c posicionr nlgra toria y a lasdiereias
a pesar de eso hemos encontradoDentro de ese marco, querfa rescatar tambi6n el algunosproductores ideres con los que hemos comenzado 
hecho de que Madre de Dios, siendo parte de laAnazon/a peruana en 

a trabajar Estin en procesotrmi nos de de organizaci6nIo que 
 pequtiis empresas de ge,;titn v de propiedad
sihMifica SU parti, vac16n, es Muchas vece el compartida en elfuturofurg6n de cola del ma de 1,a
,ejttemitica de 
 l I'uedo decir que realUn sesgo equivocado Lie las concepciones iente toda a problemiticade la
cooperacin intcrncional pa ra o que significan 
que se analice desde elpunto de vista tecnico es
las necesidades de Madrede Dios 
totalnente rea Ii~lbledealgiii fornia,ei lIa
Digoesto,en medida]a medida el que Madre de Dios cs 
que .,epa plasmarse; pero eneel tinico lamedida quedepartaniento que terie una oexprtaciiun 
osotics no sepaios realmente Ioque significav uniprt -ictosostel i ble sive,;tre desdeiceiace di• , 

participar yconocer el mercado, dudoquepueda
tener 
xito cuaIquter esfuerzo producti vo.que esti en elmercadoproporciona millones internacionaILie d6l y que


algunas empresas y 
res Lie ingreso J Poreverienci, personal, ptlo
en todo casio tambi i a .deci-qUecuando
economia nacional, requtiiriendo un 

a uni pasea por a *elVa se eicuentra con mil v una
minino Le
transformaci6n Sin embargo, no ha sido tratado 
oportunidades Siempre se esti buscandoen licampo de Ialo que significa potencialidad deesta riqueza de hi bitxiversidad,estar el unaeconomia Lie mercado. pero soca r un soo prodLicto de stosa un mercado,Este producto 

Compite 
que es a veces imposible porqueen un mercado internaciori'l con lis hay una serie dediversasvarieddiesdeniecesnotieneels(iporte 
 com)nmerntes VC'c)stossoci. les,deinfraestructura,

de informacin acerca de respetoLie laimportancia a IaLdiversidad que v el medio ambiente,tiene Iacastafla 
qUeliacen dificil proponerp:ra liacerctompetirunsobre el productor amaz6nico, producto de laselva. 

"ir".de.te,Candela Perti. Economi:,ta, Comercializaci6n. 
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Entonces hay que tener mucho cuidado cuando 
hablemosde la capacidad yde la potencialidad de 
]a Amazonia, yo creo que si la tiene, pero que 
requiere de un soporte queen estos momentos es 
mis una exigencia que un soporte. 

Al poblador amaz6nico se le exige que respete el 
medioa mbiente, que sea eficiente, pero nose le da 
prActicamente nada. Los t~cnicos tenemos muy 
buenas intenciones, muy buenas respuestas, pero 
realmente, qu6 posibilidad real tiene un productor 
queesti metidoen la selva a siete horasdel rio, de 
conocerel niveldecomerciaIlizackCiideunproducto 
o de saber meis aliA de 1o que esti pasando con el 

mercado. El aspecto del mercado es fundamen
tal y la justicia en el mercado es algo muy dificil 
de encontrar; qui~n sabe, nosotros que estamos 
tratando de encontrar un mercado altemativo y 
que 6ste sea el gran seftor de la justicia; sin 
embargo, muchas veces es el gran se'or de la 
injusticia. 

Quiero agradecer la oportunidad que me han 
brindado de participar en este seminario donde 
hemos aprendidode experiencias, conocimientos 
e intenciones que son muy Utiles para poder 
seguir avanzando en el trabajo. 
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MERCADO Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIAFORESTAL CON ESPECIES DE MADERAS 
NO TRADICIONALES 

INTRODUCCION 
El planeamiento estrat6gico del desa rrollo de laAma-.nia debe partirde un reconocimiento deque el recurso forestal es el mis importante,ecol6gica, econ6mica y socialmente capaz degenerar miles de empleos en programas de 
mlanejo yreposicion forestal, ind ustria maderera,productos forestales no madereros, servicios yexpansi6n de los mercados. Se debe generarempleos forestales sostenibies, revalorizandoeconorn icamente los bosques. 

En econornfa forestal es importante mejorar elaprovechamientoactual de 1() m/ha v lograro
a 50 m /ha con el prop6sito de tener menorescostos unitarios, integraci6n del recurso bosquea la industria maderera para asegurarabastecimiento continuo v permanente paradi\'ersasIfneas-,dpro(duccion talescomomaderai 

aserrada, pisos, durmientes, molduras, postes,iminas, triplay, enchapes decorativos, madera 
para Inuebles, embalajes v otros. 

La destrucci6n deimportante al 
los bosques tropicalesconsiderar esla ptrdida de la

diversidad gen~tica vegetalcontaminaci6n del medio ambiente y el uso de
y animal, la 

quimicos para fines agropecuarios En el Per6,Ia tasa actual de deforestaci6n de bosquestropicales es alarmante: aproximadamente250,XX) hectireas por aho. 

La principal causa de destrucci5n de bosques
tropicales es Iaagricultura migratona 
 'ocasionadapr Iap~rdida de fertilidad natural de los suelos

tropicalesaIleliminarselacubiertaarb6reaenlos 


boscues. Los campesinos luego de 263 cosehas,migrana nuevas tierras, continuaidoel procesode pobreza rural y destrucci6n de los recursos rnturales. 

El peor enemigo de la ecologia y de la 
Wrmservaci6n de los bosques tropicales es la 

Enrique Toledo* 

pobreza critica, pobreza estructural de cientos demiles de campesinos que por falta de modelosalternativos de desarrollo sostenible realizanactividades agropecuarias
productividad de muy baja

y de un alto costo ecol6gico. 

Por estas razones es indispensable desarrollarmodelos de manejo forestal sostenible capaces degenerar riqueza, empleo productivoparticipaci(n activa de los pobladores rurales pa ra 
y 

los programas forestal, agroforestal, manejo defauna, produ-tos madereros productos nonadereros y biodiversida. , 
El Cuadro I fniestra la capacidad de uso mayorde los suelos, enelcqueseaprecia que6.3%de'lossuelos de la Amazonia tienen aptitUd para laproduccitn forestal permanente i 

PROPUESTAIDE DESARROLLO FORESTALROPUEST OPECESEN BOSQUES TROPICALES 

ManejoForestalSostenible 

El manejo forestal permite obtener rendimientossosteniblesasegurando la conservaci6n del medio
ambiente, los 
recursos naturales renovables y labiodiversidad en forma permanente. Lz propuestase basa en que los bosques sigan siendo bosques
mediante la aplicaci6n de tecnologfas forestalesadecuadas, tales como regeneraci6n naturalcontrolada, fajas deenriquecimiento, plantaciones
forestales, regeneraci6n natural atala rasa y manejo

de bosques secundarios. 

El manejo sostenible de los bosques tropicales dela Amazonia produce un impacto muy bajo sobreel medio ambiente v permite una producci6n 
adecuada para mejorar condicione econ6micasdle os pobladores en forma esable. 

"Pre-idente, Consultor.L Fore.stahs Asowiados S.A., As-:sor C-imara Nacional Fori.,tal. Ing. Forestal. 
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Cuadro 1.- Capacidad de uso mayor de los suelos a nivel nacional yen selva. 

TOTA L 
TIPOS DE USO NACIONAL 

SUPERFICIE 
(ha) 

Cultivos en 4,902,XX) 
I impio 

Pastos 17,916,(XX) 

C ultiv o s2 
permanentes 2,707,(XX) 

i'roducciin 
forestal 48,697,M) 
permanente 

Proteccidn 54,3(X),(XX 

T rALES 128,522,0(X) 

1 0591. 

En este contexto, el manejo sostenible v el 
aprovechaIIienlt integral de los bosques de la 
Amazonfa es una necesidad mdiscutible. En 
consecuencia, en vez de pensar en talar Ia. 
bosques en forma indiscriminada, se hace 
necesarionejo-rarlas tcnicasy ltisprocedirnients 
para aurnentar Ia productividad de las ireas en 
actual expIotaci6n forestal, aplicar sistemas de 
manejo arnl6nicos con los criteriosecologicos yde 
rentabilidad y hacer producir las ,ire.as a 
deforestadas. 

Asi se formarni una base de desarrollo sostenble 
con oportunidades para losh habitantes de Iaselva, 
para contrarrestar a expansCun de Ia agricu ltura 
migratoria, el cuIltVin de 1a cc0Ca v otros tLSt0 

inapropiados dela tierra. 

Es necesario una prioridad p0litic.a pari el 
desarrollo forestal enel Perir so deVLin comprom 
mediano v largo plao entre elGobierno y el 
sector privado, para garantii.ar un programa de 
inversiones forestales, desarrollo tecnolgico, 
mejoramiento de a infraestructura y promoci6n 
comercial de los productos L'elbosque. 

TOTAL SELVA 
% SUPERFICIE
 

(FaE
(ha) 

3.80 2,420,XX) 3.00 

13.90 5,717,X) 8.00 

, 9 , ) 3 02.10 2,191,(XX) 3.0( 

37.90 46,432,M0) 61.(X) 

42.20 18,926,MX) 25.iX) 

1(X).(X) 75,686.,X) ItXHX) 

Ecologia y economia en bosques 
tropicales 

El bosque natural ama(mnico, debidamente 
manejado, e, tin recurso verdaderamente 
renovable qmie ofrece alto valor agregado Lie ]a 
produccio'n, capacidad de dinam uar a otros 
sectores ecotmCo ,alt,igetneraci~ndeempleos 
permanentes y potencial exportador. 

El Perti acaba Lie rensertarse en las 
orga n: acione.mult la(era les inte ciona les de 
deSarrolho v el Gobierno est,i ejecutando tin 
prtogra nitaeciloit'n ,COCLi'OS prmncipa lesobjetivos 
son reducir lamnflacion v sanear Ia economfa 
para tener bases senas Lie inversiin nacional y 
extranjera qt,e permitan ser competitivos y 
eficientes en lo,; mercados internacionales. 

Desde el punto de vista ecol6gico y de 
conservacion del medilo ambiente, Ia pobreza 
extrena de Ia mayorai,Liea pblaci61 es muy 
preocupante, porque ext.te 1na gran presi6n 
por nuevas tierras de cuhivo para satisfacer Ia 
creciente demandia de alimentos v es ia 
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Amazonia, laregi6n donde mayor deterioro se
producira sinosedesarrolla un programa forestal 
a argo pla/o. 

La propue:,ta de Conservac6n v Dvsarrollo de 
BoqueI Tropicales, se basa en las siguientes 
considerac, nes 

Nueva Lev Forestal 
Plneamlento estrattgico de largo plazo. 
Compromiso activo de los productors
forestales y de ONGs de conservaci6n 
lParticipaciOn Lie 1apoblaC1L61 amazinica. 
Caipacitacin perrianente. 
Agroecologia y tecnologfas apropiadas
Desarrollo do mercado, de productores 
forstales 
Cooperaci~im Tecnica Internaciona. 

.
El principio baicico para lograr I.,,ostenibilidad
de los bosques tropicales es oue "La riqueza que 
genera el bosque debe retornar al propiobosque" 

Para logri rq Uc laeconli Ciai Ocohigia foreta i 
se integren meditantomeCa-iImtS C01LltoSs e
deben potenciar las c.ipa,:iad,, po i uCt astiol bousquc, Ia ~duListria 'c [osmorcats 

La tecnoologia frilr,,e IdutriiltaI Icrt c nt1t1 
de los rend illIllItt.V produCtividad, el valoragregado do Ia protitccion v ] belflt~is 
eCLo ICO, pe r conla dCpt do OX ,01rtaICI 


generan excedenteI 
 para valorar los reCur.sos 

forestales v ct,brr los 
 COstOs anuales de 

produccioin, transporte v manejo 
 forestal 

sostenible.
 

Modelo del bosque von Humbolt 

Enjuliode 1993, sedio inicioa las actividades del
Proyecto ITTO PD 95/9(0 "Manejo Forestal del 
Bosque Nacional Alexander von Humboldt", 
que ejecuta el IstItUto Nacional tie Recursos 
Naturales(INRENA), con ielpropd(sit principal 
dedesarrollar 105,(XX) ha de hosqtes tropicales,
con unciclodecorta a 3(aiio, para el sumnistro 
perm anente de matmndustria forestal do uriaprim a (trozas) para Iauala 


PtICallpa. 

El proyeco considera e
Elp*rninal Fondodera qu los productores
tsarai cbondoderan Forestal recursos 

gastosdo reposici6n, 

manejo de bosques y mantenimiento de la
infraestructura. Se considera asi mismo la
 
participaci6n de tos pobladores locales. De esta 
manera, laindustria de lamadera estarl vinculada 
alaactividad forestal en forma indesligable, dado 
que los productores pagarin el valord e rboles en 
pie mediante sistemas de lici tacio'n de vueIQo 
forestaies (arboles) v laadministraci6n del bosquettndra reCursos econ(lmicos adecuaois para hacer 
lareposicion v manejo forestal. 

El modelodelicittci(nf deireas orestales [prmitirni 
crear Linsistenmia de aprovecharniento racional Le 
integral por med iodel cual los productoresacceden 
a] bosqUe ellareas forestales Con es tudios 
conipleto,, mapificaciln, estod io de suelos,
inventarios forestales, topogratia, hid rografia,
estUdiosecn(m icos v planesde manejo de bosques 
y por otro Lado, el provecto von Humboldt 
gerenciara los programas do reposicidn v manejO 
a partir de a valortzaci(n del vuelo forestal. 

El D.S. 42-91.-AG tie fecha 18 de agosto do 1904, 
declar6 ieinter s nacional el Pro vecto PD 95/90 
(f)Manejo Foresta del Bosq te Nacional Alexander 
von Humboldt, reservando para fines de 
Imvestigacin Li reade I 38,,(X) ha debosques.
Asilii IIo se attori.r al Instituto Nacional de

Re(tirsoe Natorales(INRENA)aeteCtuarlasuhastI 
poidica pa ra la venta de ,irboles en pie de lasreferidasireasreser\'adasyaronvertirlos recursos 
econonlocos que capte por dicho concepto, asi

Como los niontos y producto tie los decomisos v
 
renates yotrosinigresosqecorrespondan adichas
 
reas para financiar las actividades del proyecto.
 

Objetivo del afio 2000
 
En enero de 1994 
se suscribi6 el nuevo acuerdo
 
intemacional tic Ia Organizacwn Intemacional tie

Maderas Tropicales 
- ITTO en el cual los parses
membros se Conpronitiron a realitar los
 
mavores e';foerzos pa ra tener 
 naderas 
provenienteide bosques manejados a partir del
 
alo 2,X)O.
 
EsteaCoerdo s tin Compromiso entre 52 paises
Esem e la 1 om pr s ent pare lmembros de Ia 1"1TO, lo que representa para el 

Perui una importante oportunidad de desarrollo 
forestal sostenible, debido aque existen anuncios
importantes de reducci6n de Areas de corta en elSudesteasiitico y Africa y porconsiguiente, menor 
oferta de madera a los mercados intemacionales. 
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El objetivodel aio 2000perm iteatraer importantes 
esfuerzos de la Cooperaci6n Intemacional para 
programas de manejo de bosques, asistencia 
t6cnica, desarrollo de una industria eficiente y 
competitiva y tambi n mejorar ]a capacidad de 
negociaci6n del sector privado productivo en 
relaci6na lospreciosinternacionalesde a inadera 
provenientes de bosques manejados, con el 
propi~sito de cubrir los altos costos de reposici6n 
y manejo forestal en bosques tropicales. 

DESARROLLO DE LA INDUSTRIA 

FORESTAL 


Requisitos para [a promoci6n de inversiones 

La industria forestal es la 6nica actividad 
econ6mica en la Amazonia que esti interesada en 
que los bosques sigan siendo bosques, que se 
apliquen programas y modelos de desarrollo 
de manejo forestal sostenible v que exista un 
equilibrio din~rmico entre conservaci6n y
desarrollo. 

En este contexto, las n,,evas inversiones en 
industria forestal representan un rol fundamental 
para desarrollaren el Perti, tecniologias capacesde 
poner masivamente en el mercado, productos 
estandarizados de alto valor agregado para el 
mercado nacional e internacional 

Las ventajas de la madera son muy grandes y el 
conocimiento forestal y tecnol'gico actual,
permiten estimUlar un programa coherente de 
inversiones, donde se cumplan los programas de 
desarmlloforestal integradosaunameorindustria 
de Ia madera. 

Todo programa de inversi6n requiere soluciones 
concretas a los siguientes puntos: 

Seguridad tarea fundamental del Estado. 
Estabilidad jurid ica (reglas de juego). 
Lineas de crtklito. 

0 Bienes decapital 
o Capital de trabajo 

Capacidad gerencial 

Abastecimiento oportuno de materia prima. 

Mano de obra calificada. 

Energfa industrial. 

Transp:ute. 

Tecnologfas forestales e industriales 
adecuadas. 

- Desarrollo de mercados (nacional e 
intemacional). 

Energia el6ctrica industrial y transporte 

En la Amazonia no existe oferta piblica de 
energia elkctrica industrial. Los industriales se 
yen obligados a generar su propia energia 
electrica con grupos electr6genos Diesel, lo cual 
representa en promedio el 20% del costo de 
inversj6n v lo que es peor un costo de operaci6n 
de US$ 0.18 por kilowatt, muy superior al costo 
de la energia industria! en Lima. 

No hay desarrollo sin energia industrial y es Ia 
industria maderera la principal palanca en el 
desarrollo de la Amaionia A partir del valor 
agregado, desarrollo tecnol6gico, integraciOn 
de la produccico forest-l se revaloriza el 
potencial econornicodel bosquey seoptimiza la 
eficiencia de Ia produccidn. 

Si los costos de energia son altos, los costos de 
transformaci6n industrial de 1a madera serin 
altos v muv pocos productos tendrin 
competitividad. 

El esfuerzo industrial serio v con proyecci6n de 
futuro exige aumentar la productividad v la 
eficiencia en rendimrento indu-,trialcapacitaci(in 
de personal, control de calidad, desarrolo 
tecnol6gico y co-,to de prokducci6n 

Cuando la ec1n, malindustnal noescompetitiva, 
los productos de madera no ingresan al mercado 
y por consIgulente, el bosque pierde valor 
econ6mico y ecol6gico al no aprovecharse en 
forma adecuada los recursos forestales. 

Por eso es vital que se comprenda que es indis
pensable tener un.) red el6ctrica a costos 
intemacionales aceptal'es para tenercapacidad 
de desarrollo em presarial y competitividad en el 
mercado interno como el extemo. 

Por otro lado, la carretera Lima-Pucallpa, se 
encuentra actualmente en pesimo estado de 
conservaci6n, situaci6n qie incide en el costo 
actual de transporte que es de USS 60 por m, 
siendo Lste mns caro que el flete maritimo 
Callao-New York, pue es de USS 48 por m'. 

Este costo influye nega tiva mente en la expansi6n 
de los mercados y por ejemplo, en algunas 
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especies forestales, los precios de la madera 
puesta en Pucallpa son iguales al flete 
mencionado. Corresponde al Estado disefiar
unaestrategiadedesarrollodela infraestructura 
vial, que permita incorporar mayores voltimenes 
forestales a mejores precios. 

Para tener6xato en el progra made exportaciones,tnemos que liegara un precio competitivo, por
ejemplo, cuando eltransporte en el Peri es
de USS6O/m 3 , los demis paises productores 
en AwOrica Latin,, tienon fletes internos de 
USSI5/n'a USS30/ m. lor esoes urgente !ograr
lareconstrucciC)n de a carretera central. 

Cuadro 2.- Costosde transpxrtedeproductos 
foresta les 

COSTORUTA Ode

USS /mn 

Pucallpa - Lima 60 


Callao - Houl ston 48 

Iq uitos - Houston 60 

Callao - Nagoya 70 

Callao - Rotterdam 90 

Estecuadro muestraquees m.is baratoel fletede

madera via maritima del Perti a Estado, Unidos 

queel transporte .eIuca ilpa a Lima Se requiere
de una urgente definici(n politica del Gobierno 
para que laAmazonfa tenga opciones de futuro

partirde mejorar los niveles de compettividaddela industria dela maderaa nivel intemacional 

Generaci6n de mano de obra 

La actividad ca paz de generar ma.or nmero doenplaacs sustentables en Ia Amazonfa ePILvidad
forestal oesen 11 A 'laindu latria de 

ctividad forestal, por eo a indlUstria de a 

madera es vital para reducir lapresi6n social que
sobre nuevas tierras genera una expansi6n
desordenada de lafrontera agricola y una tala yquema indiscriminada de miles de hectireas de 
bosques tropicales cada ar'o. 

Utilizaci6n de maderas no tradicionales 

El sistema actual de extracci6n selectiva no 
otorga rendimientossostenibles genera unnivel 
muv pe,-uefio de aprovechamiento de madera 
(10 m'/ha) desaprovechando los demis recursos 
del bosque 

L: incorporaci6n de especies forestales menos
conocidas a laindustria y los mercados es de gran
im portancia pa ra reva ora r 1conom ica mente los 
bosques tropicales, con el prop6sito de desarrollar 
programas de manejo forestal sostenible a partirlageneraciin de riqueta, creacion de empleosy defnicitnde las.i reas de bosq Ues de prodtUcci6n 
permanente. La incorporaci6n die especies 
foresta les menos conocidas permite: 

*- Aunmentar elaprovechanm ento forestal a 50 

2.- Reducir los CostOs unlltarios de extracci6n 
forestal 
3.- Reducir las areas Lie corta anual para abastecer 
de materia prima a la industria maderera 
4.- Crea,:on de fondos de garantia forestal para
cubrir los costos de manejo v reposici6n 
forestal. 

5.- Aplicaciwn de sistemas salVIculturales con
 
especies menos conocidas v de probado exito
 
comercia I
 
f - kea lir programas de desa rrollo forestal en 
-R eali aros de deg rl e te
 

[oste,, secandarios, 
 dor de generalmentemano do obra v.dondexrimmayor s po niencr esuc ta,,disbiliastilidadrd 
a lde i mportIs agractltores magratorits t i 

Las especies menos conocidas constituyen una 
inmporta nteoportuoidad de investigaci6naplicada 
para desarrollar tecnologias capaces de mejorar lacalidad 
cantidadde los bosuesen Utinoamrica,mediante a integraci6n del manejo forestal con laindustria y los mercados. 
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Sin duda el principal problema de los industriales 
madereroseselsuministroregularyoportunode 
materia prima (trozas) a las plantas industriales. 
L4osfactoresclimiticosinfluyensimnificativamente 
en dicho abastecimiento, 

Por otro lado, cuando se realiza una extracci6n 
selectiva, los costos unitarios de extracci6n son 
altos y son pocas las especies que pueden cubrir 
dichos costos, crendose un circulo vicioso de 
altos cos;tos, bajos rendimientos y oportunidades 
comerciales limitadas. 

PROYECTO ITrO PD37188 UTILIZACION 
INDUSTRIAL DE NUEVAS ESPECIES 
FORESTALES EN EL PERU 

Generalidades 

Entre abril de 1990 v marzo de 1993 se ejecut6 el 
Proyecto ITTO PD 37/88 "Utilizac~in Industrial 
de Nuevas Especies Forestales en el Pert" - Fases 
I y 11.Este proyecto fueaprobado yfinanciado por 
Ia OrganizacWin Internacional de las Maderas 
Tropicales(ITTO) vseejecut6en el Peri mediante 
convenio entre laDirecc in General Forestal del 
INRENA v a Camara Nacional Forestal. 

La hetorogoneidad de los bosques tropica les obl iga 
a desarrollar una estrategia integral que permita 
mayor productividad forestal, agrupar especwi 
por usos finales, dar alto va lor agregado V rnelorarrlacalid e d~irve orsaisde
rocienir 

1.1calidlad en dliversas linas de produICCir. 

pa ra Ilaincorpora cio,n de ueva:k; especies foresta les 
a la industria y a los mercados, se desarroll6 un 
programa de trabajo con activa participaci6n de 
los productores, el cual consider6 

- Agrupamiento de especies por usos comunes 
-Tecnologia adecuadas
 
-Valor agregado. 

-EstandaricOcun de productos. 

-Control de calidad 

- EspecializacWidn de laproducci6n. 

- Economia productiva.
 
-Desarrollode nercados:nacionalemntemacional. 


Es indispensable larevalorizaci6n econ6mica de
 
los bosques tropicales para lograr el manejo 

forestal sustentable y su conservaci6n. El
 
aprovechamiento forestal debe Ilegar a 40 a 50 

m-'/ha con el prop6sito de concentrar las 


actividades de extracci6n de madera, reducir 
,reas de corta, bajar costos unitarios de 
producci6n y garantizar un mejor 
abastecimiento de materia prima (trozas) a las 
empresas de [a industria maderera. 

La incorporacion de nuevas especies a la 
industria y los mercados permite incrementar 
laproductividad, asi como generar fondos de 
garantia forestal v crear sistemas productivos 
en los que se compatibilice los principios de 1a 
economia con los de ecologia 

La investigaci6n empresarial de nuevas 
maderassedesarroll6enl ert'i(lIucallpa,lquitos 
v Lima), LISA, Europa yJapon, considerindose 
las lineas de incestigaci6n de madera aserrada, 
madera para construcclin, madera cepillada, 
molduras, tableros contrachapados (triplay), 
enchapes decorativos, pisos s('lidos (parquet), 
durmiente,;, vivienda v partes y piezas. 

Objetivos del Proyecto 

Los objetivos del proyecto fueron: 

I.- Incorporar a lautiliZacWi6n industrial 40 
especies foresta!-s d iSO potencial v de 
significativa preseoca en lo bosques tropicales 
del pals. 

2 - Desarrollar investigacion alplicada en 

em presas caliticada, Lie a md ustria de madera 
en aserrio, secado, presetracion, fabricacin de 

parquet, Iir inas, tn pla v, encha e-,s dcorativos, 
molduras, dormioesl partes ple/as 

3.-Melorar el nivel de conocimiento 
tecnolgic en las empresas madereras y la 

calidad y producti vidad en li utilizaci¢in in
dustrial de esp.cie, forestale, 

4 - Realizar transferencia de tecnologia a las 
empresas madereras de PLucallpa, Iquitos y 
Lima mediante curo-,de capacitac16n indus
trial. 

5.-Desarrollar laintroducci6n a mercados de 
nuevos productos forestales. 

Programa de trabajo 

La elaboraci6n del plan de investigaci6n 
aplicada,capacitaci6nyprnmoci6ndemercado, 
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c 
se realiz6 en Pucallpa, Iquitos v Lima. Las

'diclciones se realizaron con el personal
tdcnico del Proyecto. Asimisrno, se tuvo laparticipaciOn directa de los profesionales de la
Direcci6n General Forestal del INREN A y de los
emprtsarios madereros de laCimara Nacional 
Forestal. Para el desarrollo del programa de 
trabajo se visitaron las empresas participantesdel provecto, en las que se determin6 el estado
actual de las instalaciones y tener reuniones detrabajo con los empresarios y encargados de laproduccin, para conocer sus inquietudes,
expectativas vopiniones,,asfcorno para discutir
las propuestas presentadas 

Se seleciona ron 50 especies forestales, 10 lineas
de investigacion por productos V 12 empresas
Y/oinstitcliones que participarondirectamente 
en a investigacikn tecnol6gca industrial. 

Sec dcesarrollaron cinco programas de trabajoprinci pales 

SInvestigaciin teciologica industrial. 

Rendimiento y productividad 

Capacitacin industrial v comercial. 

Oportunidadesdemanejo forestalsostenible. 

La investigaci6n tecnol6gica se realiz6 a tamarto 
industrial para identificar v solucionar losproblemas tecnicos ocurri dos durante el 
proce, rniento de lasnuevas especies en fu nci6na los mercados, Con el propsito de mejorar 1a
oferta industrial. Se promovi6 el desarrollo de
tecnt~lgfase
myor alo 
agrgady lacaldad

tecnotlogfiasdenma'. ilr~grg iat~l~calidadde laprod uccion." 

Los estudios de rendimiento Y productividad
industrial permitieren determinar los costos de 
Producci6n por especie y produIcto de madera,determin,indlose lacapacidad paraindustrial 
Cada cas
claramente

).Este programa permiti6 determinarla viabilidad econ6mica de la
introducci6n de nuevas especies po,"producto v 
efunci6na lospreci(svige1tesen los mercados. 
Mediante lacapacitacitin industrial se busc6 
difundir la informaci6n tecnol6gica y comercial 

indispensable para introducir al mercado lasnuevasespeciesestudiadasporelproyecto. 
Estuvo

dirigidaalosextractoreseindustrialesmadereros 
asf Como a los comerciantes y ttcnicos o
profesionales relacionados al sector maderero tales
Como carpinteros, arquitectos, ingenieros
fabricantes de productos de madera. 

y 

La promocion comercial fue un importante
Componente del programa de trabajo. Con ella sebusc6 promover eluso de aquellos productos vespecies que demostraron caracteristical 
adecuadas de calidad, valor agregado v potencial
de mercado. Para realizar lapromocion comercial, 
es muv importante determiriar ]a cal idad, costos vprecios de los productos de acuerdo a lasituaCi ,nreal de los mercados. En el Cuadro 3 se presentan
]as ineas de investigacion Con sus respectivos 
c6digos. 

Adicionalmente se considern el Servicio dceInformaci6n v Asesoria Ttknica en el Uso de la 
Madera y Lin programa de oportunidades demanejo forestal sosteniblede las especies en estudio. 

Selecci6n de las especies maderables 

La selecci6nde las 50especies forestales se baso en 
el volumen disponible en los bosques,
caracteristicas del tronco Vlas propiedades de las 
maderas Se incluveron algunas especiesconsideradas prmisorias parael manejo sostenible 
de los bosques primarios y secundarios. 

LosCriteriosparalaselecci6ndeespeciesfuern: 

Presencia sgnificativa en Iosbosqes tropicales.De acuerdo a los resut ados de inventariosforestales realizados en los 6ltimos 25 arlos en 
el
pais, paraiocual seconsider6 queel volumenmlnlmo sea 0.7 m' por hect.irea a partir de 40 
cm de d a p.(diimetro a laaltura del pecho).

- EStdios fisico mecanicos b~sicos y recomen
daciones de uso 

Conocimiento iniCtial e inters por parte de los 
extractores e industriales madereros. 

En los Cuadros 4a, 4b y 4c se presenta larelaci6n 

de especies procesadas por el Proyecto ITTO PD 
37/88- Fasesy II. 
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Cuadro 3.- Codificaci6n de las lineas de investigacitn empresarial. 

No. LINEA DE INVESTIGACION PRODUCTOS CODIGO 

I Madera aserrada Madera aserrada MA 

2 Madera de construcci6n Vigas, viguetas, Titachiembrados MC 

3 Madera cepillada Madera cepillada a 2 6 4 caras MCe 

4 Molduras Z6calos, eskluineros y jambas Mo 

5 Triplay Liminas y paneles contrachapados TY 

6 Enchapes decorativos Caras, trascaras, parieles decorativos EN 

7 
Pisos stdidos 

Parquet nacional y de expnrtaci6n
preparquet 

v 

8 Partes y piezas Cajas de frutas, embalajes y parihuelas PP 

9 Durmientes Durmientes DU 

10 Vivienda Elementos estructurales y de recubrinijentopara construccion, puorta y ventanas VI 

Empresas participantes 

Empresas seleccionadas en Pucallpa.- Industrial 
Maderera del Otiente SA. (INIOSA); fbrica de 
triplayydetablerosdelistonesconuna capacidad 
de produccidn de 12,V)n'/aio y 3,00)0 m'/afio, 
respectivamente. Particip6 en la linea de 
investigaci6n de triplay. 

Maderas Laminadas S A.(MALASA), f(brica de 

triplay y enchapes decorativos, con capacidad de 
produccitn de 9,0001 m'/afo de triplay y 
2'400,000 m: de enchapes decorativos Particip6 
en las lineas ile nvestigaci6n sobre triplay y 
enchape decorativo. 

Maderas Peruanas S.A. (MAPESA), aserradero y 

f,.brica de parquet, elementos para construcci6n y 
durmientes, con capacidad de produccidn de 
12,000 m' por ario. Exporta a Espatia e Italia y 
abastece al mercado interno. Particip6 en las 
lineas de investigaci6n de pisos s6lidos, partes y 
piezas y vivienda. 

Industrlas Forestales La Marginal S.A. 

(INFOMAR), aerradero, fibrica de molduras, 
durmientesy pisosde nadera,con unacapacidad 
deprod uccion de 18,(XX)m'al ar'o Particip6 en 
las lIneas Lie pisos s6lidos v 'ivienda. 

Aserradero El Tambo (EL TANIBO) y el sefior 
Mario Quevedo (QUEVEDO), participaron en la 
linea de invest igaci n de vivienda. 

Empresas seleccionadas en Iquitos.- Forestal 
Amazonas S.A (FASA), aserradero con 
capacidad de 18,(XX) m' de producci6n, posee 
doshomosdeecadode.I5rncadauno. Exporta 
madera aserrada seca al hornoa Estados Unidos, 
Mexico y CanadAi 

Univeridad Nacional de laAmazonia Peruana 
(UNAP),cuentacon unaserradero decinta hori
zontalen lalocalidad delPuerto Almendras (Rfo 
Nanay). La capacidad de producci6n es de 
3,00 m' al ao. 
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Cuadro 4a.- Especies procesada-s por el ProyectoIlTO PD 37,88 -FASESlIy II. 

NOMI3RE COMIUN NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA 

Maria buena Pterocarpus arnozolUurll Legu m iflos 

Huamanrsamana Jacaransda covrar Bignoniaceae 

Ca rahuasco. Guattcria hypomtrict'at Annonaceae 

Shi ringa rana Micamira sIpruccaia Euphorbiace 

Ced ri 110 Erisrna blicoIor Vochysiacea 

QuiIosisa Vocliysia visliila Vochysiacea 

Za potillo Quararul'ea sp Bombacacea 

Andiroba Cara;'a \'ianensis Nieliaceae 

Mari Mari HInelnoI'lliurn ;p Legum inosa 

Az~icar huavo Hymnuaca obloyst'folia Leguminosa 

ropa Cchroyna prrarnidalt' Bornbacacea 

Pa shaco Alacroh bi urn ocacca46I11 n Legumnosa 

Pashaco blanco AU'izzta SP. Leguminosa 

PashaCO colorado Parkiapendula Legurninosa 

Ubos Spondias nrotnbjn Anaca rd iace 

q6~ blanco Ficus insipida Moraceae 
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Cuadro 4b.- Especies procesadas por ci Provecto ITTO PD 37/88- FASESII i. 

NOMBRE COMUN 

Oj rosadto 

Ojr renaco 

Hualaja 

IPanguana 

Cafecillo huayruro 

Cachimbo bianco 

(achi mbo 

Req1uia 

Huay'rUro 

Manchinga 

Pu naqua ro 

AgUano masha 

NOMBRE CIENTIFICO 

Ficus 'glabrata 

Ficus sp. 

Zali thoxyilum Sp 

Brosiu WIIuilt, 

Qualea paracitsi5 

Carmiiapia decamira 

Couratari sp. 

Guarega 

Orinisia sp. 

Iriaaa, latranNloroceae 

Aspid1os;'rm~a mtacrocarjioi 

Paraniaciariumi urosioides 

'w'acuhapanaTermotaalta anata:uoaca 

Cap iro na Cah.'co, hylls, a spraactapiii, 

Estoraque Alyrovlo balsaaoaao 

Shihuahuaco Counaarounaa odorata 

FAMILIA 

Nlorace,.e 

Nloraceae 

uaca 

Miraceae 

Vochysicea 

Lecvtiiidacea 

Lecythidacea 

Meguine'l 

Legurnaosa 

A p acnaceiv 

Lego an no,;a 

Conbretacea 

RubaIMCel 

Legumanosa 

Legum inosa 
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Cuadro 4c.- Especies;procesadas por elProyectoiTTOPD 37/88 -FASES 

NON4BRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

Tahuari Tabebuia serratifolia 

Mashona ste Clanrsia racemnosa 

Ana caspi 11puleia niolaris 

Marupa Sinaroiibaamara 

Catahua Hura crepiaiis 

Bulaina Gauzu,,,a criunta 

H uanga no casha Sloapnca nzultitlomi 

A vahu ma Courou;,:ta sp. 

Utucur() Set'ltIutca tt'ssmamij 

Moena amnarilla Anihi sp 

Higuerill a Cupnurta s;ruccana 

Copaiba Copatteraoh'Ycipialis 

CopaI Trattintickia ;'eruvmana 

Carafha Dacryodics i:t',is 

FAMILIA 

Bignoniaceae 

Mo raceae 

Legurninosa 

Si marou bace 

Euphorbiace 

Sterculiaceae 

Elaeoca rpace 

Lecithvdacea 

Bornbacacea 

Lauraceae 

Euphorbiace 

Legumninosa 

Bu rseraceae 

lu rseraceae 
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Empresas seleccionadas en Lima.- Estudio 501 Lainvetigaci6nbsicaendendologa,anatonfi
S.A. (501 S.A.) se investigaron enchapes y triplay y tecnologia de las maderas se realiz6 con ]a 
decorativo. Producen muebles, enchapes participacidn del Instituto Nacional de 
decorativos, abastecen el mercado intemo y han Investigaci6n Agraria (INIA) yde la Universidad 
exportado a Fspafha, Cuba, Rusia y Estados Unidos. Nacional Agraria - La Molina. 

Madera y DiseiloS.A, fibrica demolduras. Posee En los Cuadro 5a y 5b se presentan las especies
'dos hornos de secado de 90 m cada uno. La forestales por linea de investigaci6n. 

capacidad de producci6n es de 8,000 rn-al ano. 
Exporta madera seca, cepillada y molduras a 
Estados Unidos y Canada. 

Cuadro 5a.- Especies forestales por linea de investigaci6n. 

No. ESPECIES 	 USOS** 

TY 	 EN PS IP VI
 

1 Ubos 	 X
 

2 	 Marupa X 

3 Catahua X 

4 	 Balaina 
 X 	 X 

5 	 Pashaco blanco X
 

6 	 Pashaco colorado X X
 

7 Oj6 rosado 	 X X
 

8 Oj6 renaco 	 X X
 

9 	

X 

X 

Huangana casha X 

It) 	 Panguana 

11 	 Zalxtillo X 

12 Cachimbo 	 X X 

13 
 Ayahuma 	 X 

('*) 	 TY = Triplay
 
EN= Enchapes decorativos
 
PS = Piso s61ido
 
PP = Partes y piezas
 
VI = Vivienda
 



Cuadro 5b.- Especies forestales por ifnea de investigaci6n. 

No. ESPECIES 

14 	 Utucuro 

15 	 Higuerilla 

16 
 Moena amarilla 

17 	 Huayruro 

18 	 Copaiba 

19 	 Copal 

20 	 Mashonaste 

21 	 Requia 

22 	 Carafia 

23 	 Manchinga 

24 	 Aguano masha 

25 	 Pumaquiro 

26 	 Capirona 

27 	 Shihuahu.co 

(*) TY = Triplay 
EN = 	 Enchapesdecorativos 
PS = 	 Piso s6lido 
PP = 	 Partes y piezas 
VI = 	 Vivienda 

Investigaci6n tecnol6gica 

aifvestn ic realiz6atamaoindustrial y permiti6 identificar y plantear 
•Ioluciones a diversos problemas tcnicos. Elp oyecto ha determinado los mejores sistemasserrfodelasespeciesdeacuerdoal productofInal y a los requerimientos de mercado. Las
6cies que requieren programas especiales de
Oio son: manchinga shihuahuaco capirona 

USOS* 

TY EN PS pp VI
 

X
 

X 	 X 
 X
 

X
 

X
 

X 
 X
 

X
 

X 	 X
 

X 	 X
 

X 	 X x
 

X X 
 X
 

X X 
 X
 

X X 
 X
 

y yacushapana. Se trabaj6 con sierras de cinta 
estelitadas paramashonaste, maderas muy duras comotahuar, anacomo 	 caspi, estoraque, asfpara maderas que tienen sflice como el 

utucuro, cachimbo y yacushapana.
Tambi6n se han realizado los tratamientos decontrol biol6gico para evitar ataques de hongos e
insectos mediante productos preservantes
solubles en agua como fungicidas e insecticidas. 
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Los procesos de secado adecuados a las nuevas 
especies y la estandarizaci6n y normalizaci6n de 
productos con alto valor agregado, dieron 
resultados satisfactorios, determinAndose los 
programas de secade por grupos de especies y 
espesores. Se recopil6 la informaci6n de 
propiedades tecnol6gicas de las especies y los 
estudios de identificaci6n botinica de diversas 
especies del proyecto, realizado en la Estaci6n 
Experimental del INIA en Pucallpa. 

Se sec6 mediante deshumidificadores, maderas 
para construcci6n (ojL rosado, ojt renaco, 
ranguana, cachimbo, manchinga, pumaquiro, 
cedrillo, mar mar y quillosisa), maderas para 
molduras (pashaco, oj blanco, oj6 rosado, oje 
renacovhualaa)maynaderas parapisos(manchinga, 
estoraque, tahuari, mashonaste, ana Caspi, 
shihuahuaco, capirona y aguano masha). 

El proyectotamnbiLn rea liiA losestudiosanat6micos 
de 12 especies en el laboratorio de tecnologia de la 
madera de Ia Universidad Agraria La Moilina. 

Rendimiento y productividad 

Este aspecto es fundamental para determinar ]a 
viabilidad econ6mica de la producci6n industrial 
de las nuevas maderas dirigidas a mercadosde~~e 
especificos. Se determind los rendimientos de la 
materia prima por especie, producto y producti-
vidad porlineade produ ccitin,asicomoporcentajes 
decalidad de productos con el prop sito de conocer 
su aceptaci6n en los mercados 

Enel Proyecto l1TO PD37/88 sediseFV'un sistema 
para la determinaci6n de la productividad indus-
trial, segun especie, espesor y producto final que 
seproces6. Estesistemaesmuvimportanteporque 
nos permiteconocer la capacidad de planta indus-
trialen funci6n de la materia prima ydel producto 
deseado. Tambi~n se disef6 un sistema de costos 
deproducc6n empresarial,enelcualseconsider6 
los costos de materia prima, aserrfo, secado, 
tratamiento qUimico y costos financieros. En el 
Cuadro 6 se presentan los resultados de la 
investigaciCn sobre usos de maderas. 

Capacitaci6n industrial y comercial 

La capacitaci6n industrial, dirigida a la industria 
maderera de Pucallpa, Iquitos y Lima, s realiz6 
mediante s.-minario; te6ricos y pricticos a nivel 
de operarios, supervisores y gerentes, quienes 
recibieron la transferencia del conocimiento 

tecnol6gico desarrollado en el proyecto. La 
capacitaci6n comercial para productores y 
consumidores, estuvo dirigida a comerciantes V 
usuarios finales como carpinteros, ingenieros, 
arquitectos, constructores y fabricantes de 
muebles. 

En total se dictaron 23 seminarios v curso,; de 
capacitaci6n para untotoldel ,5()participantes, 
que recibieron inforniacin tecnol6gica del uso 
delasnuevasespecies,abundancia delasmismas 
por tipos de bosques, oportunidades de mranejo 
forestalsustentableyoporttnidackesconmerciales 
para el mercado nacional y de exportaci6n. 

Servicio de informaci6n y asesoria tecnica 
en el uso de la madera (SLAT) 
EllProvectolD37/88,coib partedesusacciones 

para promover las nuevas especies, establecid el 
Servicio de lnformaci6n v Asesori,a Tkcnica en el 
use de la madera (SlAT). 
Mediante el SlAT se bLISC6 complementar las 

necesidades existentes de ofertar Ln servicio de 
asesoria tecnica a Jos clientes, por parte de los 
productores v comercializadores de [a madera, 
fomentando ia promecion y apertura de nuevos 
mercados el uso de nuevas especies forestalesform deea.praducts norigcaliaados.o 
en forma de products nermalitados.
 
Aspectos ecol6gicos de las especies procesadas
 

Uno de los objetivos principales del proyecto fue 
el de mejora r los nivelesde utilizaci6n del bosque 
h! medo tropical, mtensificando el usodel bosqueal incorporar 40 especies poco conocidas al 
mercado Esto representa un enorme salto 
tecnol6gico con consecuencias positivas tanto 
para la economia, como para la ecologia y el 
manejo dle los bosqUes tropicales amazonicos. 

El provcto realitmi estudios sobre abundancia 
de las especies forestales por tipos de bosques, 
caracterizaci6n ecolygica Lie las especies, 
implicancias silviculturales, sistemas de 
reprodUcci6n, experiencias de silvicultura y 
manejo, y se elabord 1apropuesta de especiesde 
interns para el manejo forestal sostenible. 

En este sentido, mediante el proyecto PD 37/88, 
se contribuiri en el lisef de planes ce manejo 
sostenible con oe enposibilidades aplicacion 
grandes .reas boscosas de condiciones 
similares. 

204 



Cuadro 6- Resultaclos de investigaci6n de usos de maderas por Prc)ductos finales. 

PUMAS w xn-FA C" MAk-05RXII-S ESPARIL4, ITMAY PtMUM Vr-ISy MAO M4(Z) Tw(); VINrANAS MMA PAXW,%D'S KIIA,; pro; GkW 
CEKA AUEBLL 

%hwhLwo 

LIX)s x x x x x 

Matup x x 
Catj1w x x x x x 

NL Ja x x x x 

Paluco x x 
lkwco 

xRa-luco 
coh)mdo 

m';.") x x x x 

M4laco 
x x 

H.calui 

RuIgum.1 x x 
x x x 

CjcNmbo x 
x x x X x x x 

L tucm) x x 

R*jcnila x x x x x x 

Ak Arn. x x x 

Huavnm) x x x x
 
x 
 x x x x xcq-Im x x x x x x x xx 

x 
x 

xx x x 


cxaib x x x x x
 

x 

x
 
%b,.f.v x 
 x 
Ap-,x)mat4m x x x 

A-ugunt, x x x x 

CV-M x x x x x x 
x x x x x x x 
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CGMERCIALIZACION DE ESPECIES 
FORESTALES NO TRADICIONALES 

En t6rminos generales las oportunidades 
comerciales de las especies menos conocidas se 
producen cuando se cumple con los siguientes 
req u ioSi: 

1.- Oferta constante del producto en volumen y 
calidad. 

2.- Aceptacitn tecnica y de gustos del cliente final. 
3.- Precio competitivo.

4.- Valor agregado. 

5.- Oportunidad de entregas y embalajes adecuados 

6.- Seriedad empresarial., 


Existen oportunidades cornerciales interesantes 
en el mercado interno y en el de exportaci6n a
partir de la identificaci6n de productos para las 
especies nienos conocidas, seg6n ;os mercados. 

Entre 1991 y 1993 el pryecto realiz6 los estudios 
empresariales de mercado en Europa y Japan,
habidndose identificado ;as es'pecies forestales 
requeri das, productos, voluim enes, calidad, 
precios, oportunidad de entrega VempaqtIle 

Se realiZ6 Lin estudio cornerciaI de madera,, 
peruanas en Europa y en Jap00. obteniendo.e 
importante informaciton de mercado: prtoducto ,
especies, calidad, vol umen, tecnologia industrial, 
precios v fletes Se idenfific las oportinTidades
comerciales v de mversmi6n en productos de mayor 
valoragregado, que permitan mejorar Iaoferta de 
productos de madera a partir de especies menos 
conocidas. 

Mercado nacional 

Madera para construcci6n.- La mayoria de las 
especies menos conocidas deben tener alto valor 
agregado para tener exito comercial vque a partir
de elementos precortados y estandarizados para 
la construcci6n, se pueda comercializar diversas
especies para usos finales comunes, tales cono 
vigas, viguetas, machihembrados exterior e inte-
rior, z6calos, nmlduras, pisos v durmientes. 

La mejor estrategia para incorporar nuevas 
maderas es fabricar elementos precortados para
la construcci6n, los cuales tienen estandarizaci6n 
y Ilevan sello de calidad del fabricante. La idea es 
agrupar especies, en base a las; propiedades 
tecnioltgicas para usos comunes y promover la 

construcci6ndondela madera participeenpisos, 
estructuras, techos y revestimientos. 

Una estrategia de promoci6n comercial a parir
de elementos de construcci6n de alto valor 
agregado v agrupamiento de especies debe 
considerar 3 categorias: 

A Pisos 
B Estructuras y techos 
C Revestimientos 

La promocion comercial debeincluirlaejecuci6n 
de niodelos dernostrativos de construcc in con 
madera, en los que se realice una capacitaci6n 
prictica a carpinteros; arquitectos, ingenieros y
empresarios de la construcci6n. 

Las especies que han dado mejores resultados 
son: 

A. Para pisos: 

-Purnaquiro (Aspidosernia macrocarlymi) 
-Aguanomasha(Pataoachaernoornosioish's) 

- Shihuahuaco (Coumaroiuna odorata) 
- Capirona (Cal/c;lycoiphllum si mccamim) 
-Estoraque (Myiroxhlbi lwlsamim) 
- Yacushapana (Tcrmiialia amazon ca) 

B Para estructUiras v techos: 

- Cach imbo (Cieratari sp)
 
- Pangualna (Brsiimtt utihe)
 
- lumaqu in (A tospenirma macrocarpoyi)
 
- Utucuro (SCI7fi0tta ttc'ss llayi)
 
- Huayruro (Ormosaw sp)
 
- Manchinga (lrtimn alicastruin)
 
- Andiroba (Cara'a manesis)
 
- Higuerilla (Cimnrtua truceana) 
- Requia (Guara gtimmtria) 

C. Para revestirmientos 

-Ofr rtsadi (Fiens glalrata) 
-Oje renaco (Ficus sp.)
 
- anguana (t3rosiiu uile)
 
- Cachimbo (Couratari sp.)
 
- Utucuro (Setlhotca tessmaniO
 
- Huayrum (Ormosia sp.)
 
-Moena amarilla (Amiba sp.)
 
- Bolaina (Guazuma crinita)
 

Pashaco (Macrolobium acaceateflilium)
 
- Manchinga (Brosimiumi alicastrum)
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Madera para muebles.- Toda madera para lafabricaci6nde niueblesdebesersecada en homosal 12 -15%de humedad. Las principales maderasno tradicionales para la fabricaci6n de muebles 
son. 

Higuerilla(Cuiriasprucana) 
Oj rosado (Ficuis abrata)
Manchinga (Brosimunt alicastrum) 
Pumaquiro (Aspidosperma nwcrocarpon)

Cedrillo (Erisnabicolor)

Pashaco (Macrolobiumacacealfoliun) 


Requia (Guareagomina)
Marupa (Simarouba amara)Mloena amarilla (Ambaj sp )
Utucuro (Septhoteca tessmani) 


Madera para triplay.- La principales maderas 
no tradicionales para la fabricaci6n de triplay
son: 

son6renaco (Ficus sp.) 
Oj rosado (Ficusglabrata) 

Pashaco (Macrololyum acaceaefoliurm)

Cachimbo (Carimana sp.)

Copaiba (Copaiftra oficinals) 


Carafia (Dacryod.s m eins)
Copal (Trattm,:ickia- m:ruzmana) 


Ubos (Spomdias mombim)
 
Madera para embalajes.. paraLas maderas
embalajes deben ser de bajo precio, altorendirniento industrial y sin torceduras,
rajadurasy/otensiones inemas Lasprincipales

maderas 
 no tradicionales para este prop6sito
 
son: 


Bolaina (Guazutna crinita)Ma rupa (Simaroumba amara) 
Catahua (Hura crepitans) 

Copaiba (Copait',ra officipals)

Pashaco (Macrolobi,, acaceat*vlh1111) 

Huamansaiana (lacaramacopaiwa) 

La bolaina y marupa han dado muy buenos
resultados en ]a fabricaci6n de cajas de 

Carpetas escolares.. El Gobiemo haaprobado la 
tiaboraci6n de uin mill6n de carpetas escolares a ftivel nacional. Las maderas no tradicionales que 

- Moena amarilla (Aniba sp.) 
- Panguana (Brosinun utile)

Cachimbo (Carinianasp.) 
- Manchinga (Brosimun, alicastrum) 
-- Utucuro (Septhoteca tessmani)Huayruro 

(Ormosia sp.) 
- Pumaquiro (Aspidosperma rnacrocarpon) 
- Andiroba (Carapa guianensis) 
- Cafecillo huayruro (Qualhaparaensis) 
- Requia (Guareagomrnw) 
- Huangana casha (Sloanea multiflora) 
- Higuerilla (Cunuriaspruceana) 

Mercado Internacional 

Produclos Requeridos.- Las oportunidades 
comerciales de las especies no tradicionales en elmercadintemacionaIsedanen:madera 

aserrada,
madera cepillada, triplay, enchapes decorativos,
pisos, molduras, machihembrados, z6calos, 
marcos y partes y piezas de muebles. 
Existe una gran demanda internacional paraproductos de maderas tropicales v la oferta de lospai'ses asi ticos y africanos esti decreciendo. Estatendencia seacentuari rneis en los pr6ximosaios. 

Exportaciones Peruanas de Maderas 

A nivel mundial el mercacproductos de madera trol , de exportaci6n decal tiene un valor de23,(XX) millones de USS/afio. Los principalesimportadoresson la Uni6n Europea,Jap6n, USA,
Canadi y Australia 

Los principalesexportadotesdenaderas 
tropicales

son, 

Indonesia USS 2,700 millones US$/aio
Malasia US$ 3,5()0 (Valor FOB)Filipinas US$ 300
 
Costa de Marfil USS 
 150 

Amtrica Latina
Brasil US$ 1,(00 
Ecuador US$ 50 
Ipdrragos.BoliviaChile US$ 70
US$ 1,000

Peri US$ 13 

recomiendan para este prop6sito son: 
El Cuadro 7 muestra las exportaciones peruanas
en el Sector Maderero durante el perfodo 1993 
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Cuadro 7.- Exportaciones peruanas - Sector Maderero; periodo 1993 

PARTI DA DESCRIPCION USS FOB % 

44070090() Madera aserrada, cepillada, de espesores 
stperiores a6 mm 7,527,648 56.27 

4,108X)2(X) Liminas de madera v tableros 
contrachapados 3,153,680 23.52 

442010(XX) Estatuillas ydemis objetos de adomo de 
madera 401,546 3.01 

44183(XXX) Tableros para parquets de madera 357,693 2,67 

44209(XXX) Marqueteria y estuches para joyeria u 
orfebreria 285,8N4) 2.14 

4409(XXXX) Molduras 508,381 3.80 

4403(X)9(X) Maderas en bruto y descuadradas 223,487 1.67 

4414(XXXX) Matcos tie madera para cuadros, fotograf ias, 
espe)os u objetos similares 

________210,532 1.57 

4418909X) Las dem,iS obras y piezas de carpinteria para 
con:.truccion (p elvigas) 117,971 0.8 

4411(XXXX) 	 Tableros de fibra de madera u otras materias 
leh'osas, mud uso aglomerados con resinas u 
otros aglutinantes orginicos 107,280 080 

4421909() 	 Las demris manufacturas de madera (p.ej. 
fdretro) 102,070 0.78 

Otros 379,797 2.84 

Total del Sector 1993 	 13,375,947 1(.X) 

Fuente: ADEX, Comite de Maderas Peruvian Wood Industry, Mayo 1994 

Importancia del Valor Agregado.- En tirminos 
generaiesdebidoa losaitoscostosde manodeobra 
en Europa, USA y Ja p6n, el comercio interacional 
de requiere prod uctos de mayor valor agregado, lo 
cual permite reducir notonamente ]a incidencia de 
los fletesde transporte a dichos mercados v meiora 
lacompetitividad de los pr'dxtuctos de madera no 
tradicionales. 

Esta tendencia es muy importante para el Perd 
porque significa laoportunidad de desarrollar 
tecnologias de laindustria dela maderaa partirde 
acuerdos comerciales y tecnol6gicos claramente 

definidosentre loscompradoresy los industriales 
de lamadera. 

Asiporejemplo, los productosde pisos de madera 
que han tenido elprnceso de aserrio, reaserrio, 
cepillado Vmanufactura tienen una capacidadde 
mercado :nuv irnp(rtante en Europa y esto 
significa a su veZ un uso de 6 especies no 
tradicionales. 

Los productos de madera aserrada, secos y 
cepillados a dos v cuatro caras constituyen una 
etapa interesante de valor agregado porque son 
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productos intermedios listos para usar laenindustria de laconstrucci6n ydel mueble yporque 
son prod uctos que facilitan su comercia lizaci6n y
consumo reduciendo los costos de 
alnlacenamiento y los costos financieros, por ser 
productos secos con una rotacion ripida. 

Asi por ejemplo, en el Jap6n es muy importante
tener pre lente que lamadera debe ser seca al 
horno para reducir los costosdefinanciamiento v 
para permiti r una con:tante exportaci6n deproducto(sdev,'alor agregado ene-emercado. La 
mino Lie obra y pr ktucci6n en el Jap6n son muv 

carosyporestarmzinseprefiereenviarpr 
 .tucts 
secos, cepillados y con tendencia a mayor valor 
agregpdo: madera ensamblada (finger jointed) vtableros cepi Ilados y encolados (tedge glie panel).

Los niveles de tolerancia en el Jaxn son muy

pecluefios. 
 Los productos cepillados a 4 caras 
demandan una gran precisi(n en las medidas. 

Hemos realizado exportaciones de 0.1 
mm de 

precisin y el estandar internacional es de 0.3mm
en elespesor y en el ancho Para el largo la
tolerancia varia desdce 5hasta 50 mm. 


Sin duda que el desarrollo de laindustria forestal 
debe considerar Lin conocimien~o imporaante de
mercado pari productos de madera notradicioiu les. 

Enprinerlg'ar xorquelas naderastrmd cicnlale 
como ca1oba, ishpingo, nogal, etc., tienen alto 
COstO te prodluccon ylatendencia mundial de lo,mercadcos es a productos masivo,, estandarizado, 

con mayor valor agregado y con menores precios
unita rios que los productos tradiciona les. Los precios
hoydfa permiten cubrir los costos deaserrio, secado,
remanufactura, transporte y tener una utilidad 
razonable. 

Oportunldades Comerciales. Actualmente existeun inter6s creciente por desarrollar oportunidades
tecnolgicasycomercialespara diversosproductos 
ue maderas no tradicionales. 

La investigaci6n de mercados intemacionales 
realiz.1da con el Provecto ITTO PD 37/88 perlitiO
determinar los productos, especies, calidad,
volmenes y preclos en USA, Europa y Jap6n. 

Estadov: Unidos de NorteamOricl.-Adicional mente 
a las maders tradicionales:caoba, tedro, ishpingo.
tomillo, cumala y nogal el mercado de USA esti
interesado en las siguientes maderas no 
tradicionales. Ver cuadro 8. 

Mcadode
imro.-Las mejores posibilidades de
las maderas peruanas para el mercado europeo 
-stin referidas a pisos de madera, madera deconstrucciOn y madera para muebles. Para las
especies no tradicionales el mercado europeo
constiuveneso rtunid ldesc-ngran)tencial

comercial en base a los estudios aplicados de 
tecnologia, procesamiento industral v a losrendimientos y costos de producci6n. Los pisos demadera constih-uell tin producto de alto valor 
agregado ycuyo nivel de precio permite cubrir losaltos costos de producci6n y transportede maderas 

Cuadro 8.- Especies no tradicionales por productos para el mercado de USA 

PRODUCTO 

Madera aserrada 

Madera seca y cepillada 

Molduras 

Liminas, y triplay 

Enchapes decorativos 

ESPECIES 

Andiroba, Machinga, Cedrillo, Pumaquiro 

Cachimbo, Panguana, Marupa, Catahua 

Utucuro, Cachimbo, Panguana 

OjO rusado, Ojt renaco, Manchinga 

Higuerilla, Diablo fuerte, Aztcar huayo, Catahua 
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duras. Las principales especies forestales del Pert! 
que tienen on potencial para dichos mercados son 
las siguientes: 

Shihuahuaco 
Capirona 
Estoraque 
Aguano masha 
Huayruro 
Pashaco huaruro 
Manchinga 

. Pumaquiro 
- Utucurn 

Algunoscriteriosgeneralesdeevaluaci6n 
de especies para su utilizaci6n en Europa 

1.-	 Color.-Parausogeneral,son preferibles 
los colores marrones (sin embargo, no 
demasiado oscuros). Ultimamente 
Alernania se inclina por los colores 
claros, blanco/amarillento, los cuales 
se pueden tefiir adiferentes tipos de 
color. 

2.-	 Peso.-Parausogeneral serequiereO.5Wx-
0.750 (con on 12 - 15% Contenido de 
Humedad) Por ejemplo para marcos 
con un peso no menor de 0.(X). 

3.-	 Propiedadesparaeltrabajo.,ficilesde 
trabajar, sin torceduras ni tensiones 
Adecuadas para el secado a I homo 

4.-	 Libres de manchas y picaduras de 
larvas, que pueden evitarse con 
tratamientos qufmicos. 

5.-	 De preferencia evitar las resinas y los 
canales de lAtex 

Algunas observaciones para maderas de 
mayor peso 

Para algunos uss finales se puede aceptar 
o desear maderas de mayor peso debid a 
su fortaleza. 

Para usos agricolas: como por ejemplo en 
los viniedos utilizan las denominadas 
estacas 3" x 3" x 8", 2" x 2" x longitudes 
diferentes. TambiOn se requiereque unode 
los extremos presente una punta. 

Plataformas de camiones y pisos de 
contenedores 

Porejemplo: 1/4 61/2 x 6", longitud de20' 
y 21' tinicamente o Io mismo para piezas 
de longitud de 10' o mts; precio 
aproximado: $380) per r CIF Rorterda n. 
Actualmente sen imporiados de Malasia 
y Sabah en Kapur (aprox. 0.800) y de 
Keruing(aprox.0.NX)-0.9(x). En Malasia, 
ya se ha puesto en prictica la producci6n 
industrial de pisos de contenedores como 
producto terminado N,dicha producci6n 
podrfa considerarse para las especies 
peruanas que sean resistentes, apropiadaspara el secado al home, buenas en el 
trabajo y que no presntan manchas Sin 

embargo, el color no es importante
(Huavruro) 

Mercado deILan- A nivel intemacional, el 
mercado japon6s es el rnis exigente para los 
productos de madera. Normalmente compran 
madera aserrada seca al homo al 8 o 10% de 
humedad, de espes;or uniforme v muv bien 

calibrado yde una calidad Grado A que es mejora la cahdad FAS de NHLA de USA 

Los productos semielatorados como molduras, 
madera machihembrada, madera cepillada a 4 
caras, enchapes decorativos v otros, igualmentedeben ser de muv buena calidad. 

En t6rminos generales, mavores posibilidades de 
ingresar al mercado japones poseen las maderas
claras Vde grano fino; sin embargo, es posible 
encontrarbuenasopertunidadedemecadoPara 
maderas rojas 

Los fletes Callao - Nagoya flucttan entre USS 60
80/m', dependiendo si va en contenedor o en 
paquetes ensunchiados Asimismo, depende delvolumen que puede colocarse en tn contenedor 
de 20 o de 4) pies, de acuerdo a la dentsidad de la 

madera. 

La investigacidn empresarial de las maderas 
pcruanas en el mercado del Jap6n es muy 
interesante. Se conoci6 el alto estandar de calidaddel mercado de Jarpn, se definieron procesos y 
tecnologfasdeaserrioensistemasradiales,secado 
de madera con procesos de eliminaci6n de 
tensiones intemasy tec-nologiasde remanufactura 
como finger joint, productos encolados y 
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lamin; Jos(edgegluepanel)yproducos secos y
cepillados a 2 y4 caras. Los principales productos 
vmaderas de interos en el jap6n sermuestran en el 
Cuadro 9. 

Tendencias de Precios.- En el mercado
internacional lademanda actual de madera
as'errada y productos e~i -.-ados de madera ha
crecido en los iltimos anos yse prev6 ima menor 
oterta de productos del Africa y del Asia comoconsecuencia de ur a sobrexportaci6n de losbosques tropicales le dichas regiones y un 
aumento de consumo interno de paises
productores. 

Una raz6n adicional de lamenor oferta es ladetrucciinde mnuchtasireasde bwsquestropicales
ocasionada principalmente por agricultura
migratoria. 

Algunos paises como Malasia e Indonesia, queactualmente son los mayores exportadores demaderas trpicalesen el mundo, han considerado
restricciones al aprovechamiento forestal debido 
aquesu tasaanual deconsumoes exageradamente 
alta v no sostenible. 

Debido a una menoroferta de maderas tropicales
los precios mtemacionales se han incrementado 
en 30/ en promedio desde 1991 a Ia fecha. 

Las tendencias para los pr6ximos afnos es que los
precios internacionales de maderas continuarin 

creciendo; sin embargo, el ritmo de crecimiento
serA menor al de los 61timos tres ahios. 

Desde el punto de vis'a econ6mico, laposibilicladde una mejor integ-raci6ndela capacidad prod uctivade los bosques tropicales mediante tecnologias
adecuadas, inversi6n y desarrollo de mercados
internacionalesescada dfa mis viabledebidoa que
hoy es posible aprovechar industrialmente 60especiesforestales procedentesdeun mismolbosue 
con una tasa de rendimiento o cosecha forestal de30o40 m' xpr ha para abastecer diversas lineas de 
producci6n: 

- Madera aserrada 
-Lminas 

Triplay 
Enchapes decorativos
 
Molduras
 
Machihembrados

Pisos 
Durmientes
 
Madera para embalajes
 
Maderas para laconstrucci6n
 
Maderas para muebles. 

En total se han identificado 25 especies de maderasperuanas que tienen potencial de exportaci6n paradiversos productos y distintos valores agregados.
La relaci6n de estas especies se presenta en el 
Cuadro 10 

Cuadro 9.- Especies no tradicionales, por productos, para el Jap6n. 

PRODUCTO 


Madera aserrada 

Madera seca y cepillada 

Enchapes decorativos 

Llrninas y triplay 

MADERAS 

Cumala, Machinga, Ulcumano, Catahua, Utucuro 

Capirona, Machinga, Pumaquiro, Lupuna 

Machinga, Oj6 renaco, O6 rosado, Higuerilla 

Oj6 renaco, Capinuri 
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Cuadro 10.- Especies forestales para exportaci6n. 

No. NOMBRE COMUN 

Caoba 

2 Cedro 

3 Cumnala 

4 Marupa 

5 Catahual 

6 Copaiba 

7 Tomillo 

8 Lupuina 

9 Huavruro 

10 Ishpingo 

I I lanchinga 

12 Cachimbo 

13 Capinuri 

14 Andiroba 

15 Bolaina 

16 I'angulana~ 

17 Ojr rosado 

18 Top 

19 CapironaCav 

20 Utucuro 

21 Shihimhuaco 

22 Yacusha pana 

23 Aguano masha 

24 Nogal 

M25 Higuerilla 
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NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA 

Swietenia macropliylla Meliaceae 

Cedrc'Ia oiiorata Meliaceae 

Virola sp Myristicacea 

Sirnarouba amara Simarobacea 

Hura crepitans Euphorbiace 

Copaifera ofbici,,alis Caesainioi 

Cedreliniga catenatt~rnis Mimosaceac 

Cliorisia iteg\rifidia Bornbacacea 

Ormosia cocrc;iua Faboideae 

Auiluraiia cearensis Faboideae 

Brosinmun alicasirui Moraceje 

Cariniapia ii mesticata Lec%tli.acei 

Ruid ca cephalanta Rubiaceae 

Carapa gmiapwptszs Meiiaceale 

Glua~iluij crzinjfa Estercul iacea 

Biroimn, uiit Mlraceae 

Ficus Glal'rata f\Moraceae 

Ochri',a ;'yramidale Bomnbacaceal 

1 Iyl u ;'uealUiRuhacae 

S'ttolh(Cca ti'S511apinil Bonibacacea 

Coum~aromia tlorata Legu rn ino)(Sa 

Terinialia amazoiiwa Cornbretacea 

J'aramnachiaeriuni ormioide Legurmnosa 

Ius'Ians neutropica Juglandaceae 

Cunuria spruceanta Euphorbiace 



ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLODE LAS EXPORTACIONESPRODUCros DE MADERA DE 

Estrategias Nacionales 

1.- Apnbar una nueva Ley Forestal en Iaque Sestimule elaprovechamiento forestal bajo planesde maneju y %eden las garantfas de inversi6n a 
nediao y largo plazo. 

2- Desarrollir un ordenamiento territorial paradi~hnir h bos.Uels de produccion permanente, 

Cre r 'I(Le 1),, de an-l Ihforestal soseniblec! participacicfo acti va de ]()s roductores. 
4 - Convocara la inveryWn 'cionril v extranjeraen el desarrollo Je a industria de prtoductos de 
nudera y en manejo forestal" 
5 - Promover la geneacin de riqueZa forestal yenipleos a partir de tn adecuado uso de los 
rectirsos forestailes 

6- Pavimentar las carreteras Lima-I 'ucallpa,Olmos-Tarapoto VCu/Lcc-iuLerto Maldonadto 
,- Ampliar77.- a oferta elt;ctrica industrial en 
Pucailpa, luitos, v Satil[-X 
8- Canalihar Ifneas de crtdito pira bienes decapital, capital de trabajo con costos finanicieros 
anivel internaciouil 
9.- Ctxordinar !aparticipici)n de las instituciories 
pn v'adas, esta tales ydecooperalci6n miterracional 
10- Mejorar los centros de capacitacicIrn parafrmartcnicos vobreros forestales e industriales(SENATI e IST. 

Emnpresarialese s 
Estrateg.is Esustentable 


La irdustria maderera en el Perti esti operando a
altc costos, 
 lo cual significa que a nivel
inw)rnacional
maderas no es Competitivano tradicionales. para muchasEl aumento de laP'iductividad y rendi 
 liento forestal e industrial
imitij me.orar los riveles de conpebtividad 


Mehumanos 


IL lPhinciPales dreas de desarrollo empresarial 

son: 

1.- Participar en el aprovechamiento forestal en 
forma interalcreandocentrmsdeacopiodemateria
prima (tnozas) para abastecer a menoresmaderas preciospara varios usos finalesproducci6n y lineas de 

2.- Meorar lssistemasdeexti transporte 
de trozas. 

3 - Realizarnuevas inv'ersionespira modemizarlaindustria de Ia madera. mejorando el rendimiento 
industrial, la productividad v la calidad de los
productos finales 

4.- Instalhr
remanufactura de maderas para Jar mayor valor 

plantas de secado, preservaci6n v 
agregado alas niaderas no tradicionale. 

5.- Mejorar la capacitaci6n tecnolegica forestal eindustrial mediante programas de entrenamiento 
empresarial 

6.- Desarrollar prgra mas aplicados de calidadtotal 

incluvendiMejorar Ia utili/aci6n de residuos de maderalineas de recuperaci6n v Lie valor 
agregado. 

8.- Promoxer el desarrollo de la inteligencia demercados 

9.- Desarrollar productos estandarizadosnormali/abs de mayor valoragregado. y 
10.-Promoverna los acuerdos de sociedades enparticipacit~n (Joint Venture) entre empresas

extranjeras 
pras. 
1 .-Asumir compronlisos en el manejo forestal 

Lie I,,que, amav6nicos. 

12-Agrupar epecies similares por usos finaLlesconocids en funcic;n del mercado. 

13.'lejorarlacpai ci almediantecur.s 
de especializaci6n empresirial en las Jreastecnologfi, administrativa, financiera, de 

recursos 

y de comnercio exterior. 
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POLrlICAS PARA EL DESARROLLO DE 
LA INDUSTRIA FORESTAL SOSTENIBLE 

En primer lu,gar, debemos comprender que la 
ecologfa no debe ser sin6nimo de parar la 
producci6n porque la protecci6nde Labiodiversidad 
y los ecosistemas forestales no puede estar en 
contra del hombre y de las necesidades de 
compatibilizar la generacin de riqueza con 
productos sostenibles y conservaci6n de los 
ecosistemas. 

Esdecir, nose puededesarrollar ]a Amazonifa si el 
pais no tiene una politica forestal clara, definida v 
que promueva a protducci6n v la conservaci6n de 
los bosques tropicales. 

Lamentablemente luego de rneis de 2 afros v medio 
de discusin, no se ha aprobado la nueva Ley 
Forestal y por consiguiente, no existen reglas de 
juegoclarasquepromuevanla inversi6nvel manejo 
sostenibledelosbo uestropicales. Adicionalmente 
debo mencionar que el DL. No, 051 impide el 
otorgamiento de los contratos de evaluaci6n y 
exploraci6n y los contratos de aprovechmientO 
forestal mediante concesiones de mediano v largo 
plato en virtud a la Ley Forestal vlgente. 

Es decir, no se pueden estudiar los sqLjueS coin 
aptitud de producci6n y no se pueden aprovechar 
los bosqu. con programas de mediano v largo 
plazo. Esta situaci6n ha generado una gran 
preocupaci6n en el sector forestal, debidoa que los 
actualescontraltos y aprovecham iento forestal est.in 
basadosen la renovaci6ndeloscontratos forestales 
de los aios anteriores y en miles de pequefios 
permisosde aprovechamiento forestal porcambio 
de u. para fines agropecuarios. 

PLor estas razones las principales medidas para 
promover un desarrollo sostenible forestal deben 
ser: 

En el corto plazo: 

1.- DerogarelD.LNo.L05parapermitirlosestudios 
de los bosques con fines de producci6n forestal 
sostenibles y los contratos de aprovechamiento 
forestal a largo plazo. 

2.- PriorizarenelCongresoladaci6ndeunanueva 
Ley Forestal cuya propuesta del Sector privado y la 
del Estado se encuentra en las Comisiones de 
AgriculturaEcologiaAmazoniayMedioambiente 

3.- Culminar los trabajos de energia p6blica in
dustrial en Pucalipa y crear el Parque Industrial 
de Pucallpa. 

4.- ExonerardellmpuestoSelectivoalConsumo 
a la exportaci6n de productos de madera. 

5.- Crear el mecanismo de deVOluci6n de los 
impuestosdirectosa la producci6ndeproductos 
de madera de exportaci6n (draw back). 

6.- Mejorar el estado actual de las carreteras 
Tarapoto-Olmos, Pucallpa-Lima y Puerto 
Maldonado-Cuzco v las carreteras secundarias 
de acce-so a los bosques de producci6n. 
l7.. Promover tnversione'snrcionales y extran eras 

en manejo forestal v desarrollo de la industria de 
la madera. 

8.- Otorgarderechos realesa la inversi6n forestal 
mediante el otorgamiento de la propiedad 
forestal, la cual obliga al titular a cumplir con los 
planes de manejo en base a Lin programa de 
inversione,. 

9 - Mantener los sistemas de Loncesiones 
forestales a mediano y largo plazo bajo planes de 
manejo 

0.-Desarrollar nuevos motdelos de licitaci6n de 
,ireasdecorta mediantela venta deirbolesen pie 
en subasta ptblica. 

A mediano plazo: 

1.- El Cobierno deber.i construir carreteras 
forestales en ,ireas bajo manejo sostenible, a fin 
de promover un mejor aprovechamiento y 
reducir lasireas de corta anual. 

2.- Crear un Centro de Capacitaci6n Forestal 
para formarobreros v tecnicos especializadosen 
manejo forestal e industria maderera. 

3.- Crear modelos de gerencla privada de 
bosques de produccin, en los que se aplique 
tecnologiasadccuadasenbaseaIaadministraci6n 
de los Fondos de Garantia Forestal. 

4.- Crear centros de producci6n en secado, 
preservaci6n y remanufactura de la madera para 
productos estandarizados y para el mercado 
nacional y el de exportaci6n. 
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5.-Lograr lamodernizaci6nforestal en base de la industriaa un adecuado programa de Las ,ireasvna e pe
e-roe
de bosques que serdn licitadas para lae uee 
d i vrin
promoci6n 	 Cobierno e
de inversiones.	 y de apovo de la cooperaci6n

6.- Desarrollar programas de reforestaci6n de internacional.tierras abandonadas por la agricultura La inversi6n privada deber concentrarserenovar enlos equipos de extracci6nEn el largo plazo: 	 y transporte
forestal yindustrialesen lamodemizaci6ncon especial de las plantas6nfasis enToda laproducci6n de 	
maderas, preservaci6n secado demadera deberi 	 y remanufactura a partirde lineas de producci6n mutiprop6sito
provenir de bosques manejados.
 

2-El desarrolloforestalsostenibledebeser 	 Certificado Ecol6gico
uta
meta clara que prom ueva inversiones Vque degarant Ias reales. En el cornercio internacional, los consumidoresestin requiriendo que los productos de maderaDerechos de Propiedad Forestal 

provengan de bcosques nanejadlos. 

El Estado no tiene recursos 	 En Alemania, Holanda y otros paises europoos econ6micos existen restriccionessuhcientes para administrar v controlar los 75 	
a'las importaciones deproductos de maderamillones de ha de bosques tropic.les. 	 tropical que no tenganCertificacidj Ecolo'gica, es decir de procedencia

La deforestaci~in actual por tala N,quema de de bosques manejados.bocsques requiere que se desarrollen nuevosmodelos de generar empleo 	
Actualmenteexist0 una gran discusio'nacerca dely riqueza corn- tema deCnrtificacipatibles Con 1a ecologia v la consrvacihin d 	 ranicu%no haraiLl d
recursos forestales 	 n aun uin consenso entre Io,; paiseconsurnidores para pradUctores vLuegodel ordenamiento territorial, los bosques 

lograr en el corto plazo unacuerdode produccigin permanente deben 	
que permita establecer sistemas deofrecerse Certificaci 
 n de Madera en el 
cmercio
gradualmeite pa ra nuevas inversionesde riesgoal sector privado. 	 international
 

El problema es i 
 y com plejo, porun lado m ichosLapropiedadprivada forestalconstitutvela prin.cipal garantia 	 paises prodtIctoresa lainversi6n 	 consideranen reposicion v 	 que se exigemanejo 	 Lrtificaciri s)doforestal v mejora notablenlente I 	
as naderas tropicales, lo cialconstituyecapacid d d ofinanciam nt f r~osp 	 riesgo d boicotarcrn nNrd 	 , do barrerasce r istaqo delpaanrcal ar 	 t e a rldolibre comercio s Nq uee l ac u er do i nte m a c i ona l deaprobado,Li propiedatd forestal debe ser gradual V en to 

por el GATT Plimnma
funciina till programa deinversioneen tipo de restrcciones en el cornercin de los
fhrestali aprobado por elEstado 
ra.nelo 	 prod 1iC tos. Por tanto, lasLa propiedad certificaciones


forestal se perder.i de haber cambio de uso; es 
constituven para il LichOs paises productores una
seria restriccitn que podria significar un 

decir, si se utiliza para fines agropectarios grave
 
Coinversi6n Ptiblica y Privada 

riesgo en stLP expectativas de exportaci6n.
 
Los paisesconsum idores tarnbi~n tienenopiniones 
diversas. AlgunosEl Cobiemo deberi invertir 	 consideranen las siguientes 	 que tienen que&fas: seguridad, educaciC~n 	
exigirse las certificacionesde todo tipo de maderasa Lid, carreier, proven iente de bosquesPrincipales y 	 tropicales para ga rantizarcarreteras forestales elamanejo forstal sostenibles procedencia de bOS Lies manejados yotrospa fse_.
Q, ~nforestamanejo 
consuimiditres consideran que las certificaciones
cien
s i b 
 se


U uci6n trcnica en manejo do bosques y 
deben ser algo voluntarino entre las partes.Todoslos paisespro'ltctoresycitnsumidoresestin


P~I cidn industrial deberi ser pririzada. do acuerdo en que la certificaci6n debe ser
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voluntaria yno restrictiva al comercio intemaciona I 
de maderas tropicales. 

SindudaquelaCertificaci6nEcol6gicadeBoques 
Manejados debe ser una respuesta a un esfuerzo 
nacional importante para desarrollaruna polftica 
forestal que garantice las inversiones forestales en 
manejo y desarrollo de la industria. Esto quiere 
decirquelascertihicacionesdeben serconsecuencia 
de un programa de mediano y largo plazo v no se 
debenaplicarantesde tenerbosques permanentes 
de producci6n sostenible. 

En el caso del Pern, donde los bosques tropicales 
se destruven por razones de agricultura 
migratoria de miles de campesinos pobres, es 
evidente que un programa de certificaci6n de 
maderas requiere de un gran acuerdo entre el 
Estado, los productores, las ONGs de 
conservaci6n y la cooperaci6n intemacional con 
el prop6sito de desarrollar los nuevos mdtodos 
de desarrollo sostenible que compatibilicen los 
criterios de generacicn de riqueza y empleos 
permanentes con la conservaci6n de los bosques 
de producci6n permanente. 
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ANEXO 1.- PROPIEDADES TECNOLOGICAS DE LAS MADERAS ESTUDIADAS
 

CONTRACCIONFS 
N. S'CEDENSIDAD COTACO~ RELA-BASICA FORMACION DUREZA DELATANGENC. RADIAL VOLUO.9p7.4 R COLOR CRANO TEXTROZA TU2RA TENSION 

I ,,, 0 35 550 2.50 9 0O 2.20 b.?. Ireua bIanco .It. 
cre rmat rr.It.Cru. *rures no2 Marp 0 36 6 95 .do2 91 8 60 2 33 ba. clindrca blanco re-to meda no 

3 Cabhu 0.41 5 91 3 43 900 1 69 med.. glndr,,. mil. -to 
,rornob- e lro ru , m d,' a4 Bol, 0 41 Rado 
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 med.. 
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.doS -l""d 0 45 725 1 21 9 49 2 26 i cdlindrc-22 49 &nco, ntru.26 m . psduN.o Zldo Ind,. no 

8 69 12 49 
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ANEXO 2A.- CARACTERISTICAS DE PROCESAMIENTO, SECADO, TRABAJABILIDA D Y 
_____DURABILIDAD DE LAS MADERAS ESTUDIADAS'. 

WC AEIO DADNAiL- SRCAI)O PRESERVAMEN RIIADCMNTROSCo'..7 
DRALI BIAEIA- IENIERALES INTER' _CNAGss 

REQIJIERE EN EASIASR 
URS FCL SUCEPILE PROCIEAMA ENAACIL RAILS 

FCL A AAU UV Rbs N1'RES2A. FOSFCEL)S PEOCESA. NOMPREUENA CIALATQ2R 9JAEONPULA RIIA ML)PRS MUR AIS COERCLAL ES11iOLO.GICO Y TFl'E EN BIAEPD LVJTEA~t MlE T 1150 
VLAMINACAPNEI 

INTERIORES 

TROZAS 
SU'PflRFLE FACILSPCO EN 2 BLSRNAIKMERNA- EMIAL Al CiUJSWCAS - IV

MARUPA FAChL AL ATAQUE DIAS A 14%DE ACIL A WQAIELIE COMKI MARUPAFIIA MREINEIA 
RICLOiCON;RA WtILA.S DIAMETROS 

mEmoS 

SA.W.RAREL 
ARWiL ANTES 

EEUPERA SUCEEIELE REQUIERE LANIINAIK) AIETA CONCIAi~L 
CATAE-ELA 11 111- AL ATAQIrE PERAMA BLENA IMPEC.NA- FCI CEMiAl AlL CRAES UlIP 

EICIL IIIOLOGICO MERArl) uPA EACILA CASPIN'TEEIA D"iA M ETROS CED'S 
MULEALF PREIFN1TA V NE711 LA 

Th5SJUNESEN 

EULAINA FACiL 
MVENTE 

SUJCEPTI18LE 
At.8IOLOCCL 

SeESIRTA 
F C-R A 

EItS FACFL.
SECAtA A lS 

BUN IM (N 
BILIDADL)L 

AIL 
PALETAS 

EMEALAIE 
A 

EE, 

AELNTIANTE EN 
lklsI!E 

SCUNPARIL) 

REQL'IERE 

PSAOSUC
BANEICO FACIL 

E PnALE
AL E.TAQIEl 
51LANCGLI 

PROCEAMA 
MOPE'RADO 
ONTIA EN 

TRIPLA Y 

BENA iNflPC;NA. 
BILiPAP) 

CRA~5 

AI 
EAI 

IrCE 

RPA 
RILS 

MADERA 
TENSIONAVA 
LOR RERlS A 

ILLA 

LAuN Ar, ABU 
PASHACO SL'CEET~ltPL NEQtiERE IME'EECNA CARPINTELIA OF AiPA NTI COiIJI 

COLORA"il EAChI AL ATAQIE EILOIiCO EEltc EAMA Sk:AVE iUAPMDALMALA FAL iNEiENLiFRANI AAVPIAMETRO, 
RAA[IS 

CLINK) FAVEERA NEAI 
E BAI 

EItEJSA IN(iEILNA CARrINTIRA PF ~ MPR i 

OIFlt(R Wr~ FACI1L 
SIVEPTIBI E MEQIIEE 
AL ATAQtl PELSAMA 
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ANEXO 2B.- CARACTERISTICAS DE PROCESAMIENTO, SECADO, TRABAJABILIDAD YDURABILIDAD DE LAS MADERAS ESTUDIADASI. 
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COMENTARIO A LA CONFERENCIA
 

Lo que buscamos es un mejor aprovechamiento
de los bosques y Ilegar a los 50 m3/ha de
aprovechamiento forestal. La actividad forestal 
es laque ofrece las mayores capacidades de 
emple0s Sustentables en Ia Amazonia; eso es tnhecho, peru lanlentablemente este potencial no 
eest~i d',aririllando ei nuestro pa is. Sabemos 
que tro. paises como Bolivia v Brasil, estan
desarrol ando muchisimu laindUstria forestal 
Lamentablementeenel Peru no sucede lo ismo. 
Los industriales que en este momento 
desarrollai os tUna actividad forestal somos
pr,icticarmente ls mismos piehace25a 30aros. 

No hay en el IPri Ln desarrollo de laindustria
forestal, porque no se brindaron las fEciidades 
necesana, para ese desarrollh Esto es algo que
definitivalmente tleeilnOs qie corregir, puesto
Q1ue S01110 nootros los iidtLitrhla fsrestaeIsquienseta nos mas interesads ei qitel 1%o.sue
siga siendo I)bs,.]tie y q tie la riqueza generada 
pur los bosq Ue,, retorne a el 

Nos ha punt a Ii/ado En riq Lie, que
aproximadamente el 64 '',es decir 45'(X)0,(X) de
hectireas de los suelos de nuestra selva tienen 
aptitud forestal perianente V qUe otro 25%
deberian dedicarse a actividades de bosques de
proteccidn 
 De udo esto, quisiramospodertra-

bajar s6lo I'X),(t)) de lecti reas en las mejores

condicilnCs pa ra 
puder desa rrollair lIariq uea delaAnazona del palk Sin em ha rgo, tengo Lina

.erie de preguntas e nqiietudes a lo planteado 

y escrito por Enrique, qUe en m tichas ocaslonets .soninlLietdtiescum Line, aim u po r eiemplo Ia
de cumn garantizar una oferta constante de 
nUestros produLctos en volUrmen Vcaidad con

Las limitaciones legales v de infrae'structu ra
hay para quelos empresa rios forestales en la 
Amazonia El ha tratado muy tangencialmenteel pmblema del Decreto Supremo 051 que ha
DivertjidLliva todos los iidustrialesforestales 

delpaisenifrmal. Todosestamossacindole 
LbVuelta al Estado para poder aprovisionamos 

Juan Sim6n* 

de madera, porque de acuerdo a la reglas dejuego
impuestas con este Decreto Supremo, desde hace
dos aihos laactividad forestal no se desarrolla en 
forma normal. 

C6m se pretende desarrollar laindustria forestal, si noconta mos conel derecho de lapropiedad
del bosque; un derecho que se quiso plasmar en
el nuevo provecto de ley forestal pero que
lamentablemente, como Io senalo Enrique, ha 
quedado en nada 

Tenemos los famosus comit6s de reforestaciin 
que son las instancias que reciben el dinero que sepaga cono derecho por el usode los irboles, pero
sabemos que no s:empre tste es bien utilizado
Esta situaioi es lamentable y constituve una 
inqtUIetud para t(dos nosotr0S. 

Tabitnr nos preocupa lo que Sefiale haCe unmomento, en el sentido de pue las industrias
forestales en e l'erii tienen una tecnologfa de mis 
o menus 25 aCitosde antigiedad. En lamayria delos casos, con ?sta tecnologia es mu v dificil
competir En este momento, tendriamos que
brindar facilidades a los empresarios v losa 
inversionistas para qte puedan crear nuevas
industrias v para que se pueda mejorar Iainfraestructura de las industrias actualmente
 
existenltes
 

C(imo poder organ izar una oferta coil precios
competitivos, si por limitaciones legales no
 
pudenios contar con Lin abastecimiento adecuado
v si adiciunalniente tenemos que pagaraltos fletes
 
por el transporte en las carreteras o precios altos
 
pur Iaenergia)
 

'or 61tlimo tambien nos inquieta lo siguiente: 

La mayor parte de los productos forestales tiene 
como mercado la industria de laconstrucci6n. 
Lamentablemente, en el Perd laindustria de la
construLci6n nohadesa rrolladoel usodela madera 

*C'Otnle de OperacionL s,Larninadora Iquitos S.A. Ing. ForL.stal. 
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para partes y piezas; lo que es preoclipante, pues 

si a pesar de las limitaciones, accedemos a los 

mercados extranjeros qu6 podemos hacer con la 

producci6n no exportable? 

Hemos desarrollado tecnologia para 50 especies 

menos conocidas y tenemos algunos empresarios 

aquI en Pucallpa que han participado con sus 

industrias en este proceso, y estoy seguro que este 

problema de lademanda nacional tambin debe 

preocuparles. Si recibimos, por decir, un gran 

pedido de partes y piezas de una de estas 

v:riedadesnuevas, evidentementevamosa tener 
partes y piezas que son no exportables y que no 

sabemos si serin una pardida pequefia o vamos 

a poder colocarlas a precios de refugio en el 
mercado. 

Bienstas sonalgunas inquietudes ycomentarios 

a laexposici6n de Enrique Toledo que espero 

sirvan para desarrollar nuevos planteamintos 
para el futuro del desarrollo forestal de la 
Amazonia peruana. 
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VALORIZACION DE LOS RECURSOS NATURALES
POLITICAS PARA LA PROMOCION DEL 

Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AMAZONIA 

INTRODUCCION 

Durante los Ultimos ai~os la preocupaci6n
mundial por la explotaci6n racional de los 
recursos naturales v ambientales se ha
incrementadoconsiderablemente, ElPer6,comoun pais que posee una cantidad importante de 
estos recursos, no ha sido ajeno aesta tendencia.
Sinembargo, el programa deestabilizaci6ny las
reformas econ6mricas irnplenient,;das durante
los 61timos afros muchas veces han tenido ysiguen teniendo consecuencias negativas sobre 
nuestros recursos naturales y ambientales. iexistencia de irnportantes externalidades,usualmnentenegativas, ocasionaqLielaasignaci6n 
de recursos generada por un mercado
competitivo sea ineficiente y por lo tanto se 
requiere de algtin tipo de intervenci6n con elfin 
deevitar la sub o sobre utilizaci6ri de los recursos. 
Lacausa principaldelosproblemasambientales 
actuales radica en qUe los agentes econ6micos
notomanencuentael inpactoque sus decisiores
ocasionansobreelnledioanibieite Asielprnier
objetivo para alcanzar un desarroll) econ6mico
sostenible es incluir al medio ambiente corno 
una variable miis en la toma de decisiones 

Dos son las razones principales por las cualesusualmente no se considera al medio ambiente 
como una variable de decisit5n La primera es la
falta de inforrnaci6n sobre las consecuencias

ambientales de las elecciones y actividades de
aquellosquetoman las decisiones. 
 La segunda

es la falta de sefiales econ6micas que indiquen

dicho costo. Cuando 
existen extemalidades
aMbientales unstemae coni. 

porsis(5lo no genera informaci6n que permita
4Ixarmedidascorrectivasengranparteporque 


"'dsten
los mercados para la fijaci5n de precios
Fua recursos como el aire limpio o el efectoi"Tnadero. Asf el precio que pagamos por
4aftY servicios no incluye el costo o el dafio4iWN tal asociado con su producci6n, uso o
0!!lSumo Existe pues un problema de 

4tlgador -GRADE Economista, PhD. 

AIberto Pasc6-Font* 

valorizaci6ndelosbeneficiosydahosambientales 
quecausa una actividad oque produce un reci,,so 
natural. 

PRra tratar de cubrir esta deficiencia, ]a primera
parte de este articulo presenta una breve revisi6nde la literatura existente sobre la valoraci6n 
econ6mica de los recursos naturales y el medioambiente Sediscute ]a importancia del conceptoValor Econ6mico rotal, ysepresentan las t6cnicas 
de valoraci6n monetaria m~s utilizadas. 

La segunda parte del articulo hace breveun 
recuento de las experiencias de aplicaci6o depoliticasyst'simpactos sobrelaexplotaciondelos 
recursos naturales. 

Finalmente ]a tercera parte discute el disefio depoliticis destinada,. a lograr ciertas metas d?desarrollo sostenible Esta discusi6n se centra enla posible utilizaci6n e instrumentos econ6micos 
para proteger la Amazonia, hacindose unacomparacien entre enftque,este v el enfoquetradicional de protecci6n ambientaf de fijaci6n ycontrol de estandares de poluci6n. 

iQUE ES LA VALORACION ECONOMICA? 

El "alorecon6mico deunrecursonaturalsepuede

definircomo la sumatoria delos montosqueestin

dispuestos a pagar todos los individuos
involucrados en el uso o manejo de dicho recurso.
La disposici6n de pago refleja 
 las preferpncias
individuales por el bien en cuesti6n. Asi, la
valoraci6n econ6mica de un recurso naturalambiental es la 

o
medida monetaria de laspreferencias de las personas por dicho recurso. La 

valorizaci6n econ6mica se expresa en t~rminosmonetarios, yaqueestaesla maneraa trav6sdela 
cual las preferencias son reve!adas. Ms a.in, eluso del dinero como unidad de medida permite 
comparar el "valor" que tiene el medio ambiente 
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con el "valor" que se le asigma a otros aspectos en el que no existen mercados para los bienes en 
usualmente asociados al desarrollo econ6mico. cuesti6n(o si existen, estos son muy imperfectos). 
El uso deotros instrumentos para medir losvalores Si fuera posible obtenerdichosestimados, podria 
ambientales no permitirian la necesaria ser que tales medidas de las preferencias 
compracion de 6stos con los valores asigmados, individualescapturenal menosen parteel valor 
porejemrn!o,a la producci6ndeun bienoservicio. intrfnseco de los recursos Vel medio ambientel. 

Aunque esta discusitn puede parecer 
Si bien el tcrmino valoraciin econ6mica puede excesivamentesofisticada, es importanteparael 
causar alguna confusion, debe quedar en claro proceso de desarrollo de los paises pobres. 
que 1o que se est6 valorando no es el medio Muchos de los recursos y ambien'es naturales 
ambiente o la vida en si, sino las preferencias de quesonconsiderados importantesseencuentran 
las personas por cambios en el estado del medio en los paises subdesarrollados. La discusi6n 
ambiente o por cambios en los niveles de riesgo prictica en los paises subdesarrollados entre 
para sus vicas (o la de otros seres humanos). En desarrollo v medio ambiente usualmente asigna 
este sentido la valorizaciWn es antroyom6rfica y una baja prioridad al medio anbiente v los 
esta influenciada por la cultura del grupo recursos natUrales. Se piensa que asignar 
poblacional al cual selepreguitan sus preferencias. recursos para proteger al medio ambiente serfa 

como gastar en tin bien de Ilujo cuando la 
No cabe d uda de que las personas tienen rnalnutrici6n v el desern pleo son problemas mas 
preferenciasa favoryencontra deciertoscambios apremriantes. Esta percepci6n es en parte 
en el medio ambiente y que por ende estain resultante del bajo valor econ6mico que se le 
dispuestosa paga r por pre\'enirca mbios negatvos asigna a los recursos naturales y ambientales, Si 
o asegurarse ante estos. Esta forma de valorizar el medioambiente fuera correctamentevalorado 
los recurscs naturales y ambientales no niega que seria mas fEicil comprender que el desarrollo y la 
dichos recursos tengan un valor intrinseco, proteccion del med io anbiente no son procesos 
independiente de las preferencias de los seres opuestos sino complementarros 
humanos por ellos Sin embargo, la valoraci(n 
econ6mica se preocupa fundamentalmente de Tras este pre~imbulo, a continuac6n se discute 
determinar Una curva dediemanda para los bienes primero, los conceptos cetr,is de 1a valornzaci6n 
y servicios ambientales, es decir el valor que las econ6mica de los recursos naturales, para 
personas le asignan al medio ambiente y a los despu~s describir brevemente las metodologfas 
recursos naturales. existentes para determinar dicho valor. La 

ciscusu'an se centrar.i en Ia valorizaci6n de la 
Si bien ambas va loraciones son correctas y pod rian selva amaz611nca 
set relevantes para tomar decisiones, tamben 
tienen sus lmitaciones. Por ejemplo, el tomar las 
decisiones Cinicarnente sobre la base de la EL CONCEPTO DE VALOR 
Valoraci'n econmica, ignoraria iue el gobiero y ECONOMICO TOTAL' 
los demis agentes involucrados en el desarrollo 
econCirlico tienen objeti.vos diferentes que tambien De acuerdo con el enfoqce de beneficio-costo,1a 
son parte de a toma de decisiones. Sin embargo, decisi6ndeexplotar los recursosdela Amazonia, 
mientrasquela valori,.aciinecon6mica puedeser se justificaria si los beneficios netos de esta 
medida, la valorzaci6n intrinseca no puede alternativa son mayores que los beneficios netos 
cuantificarse, lo cual en ttrminos prtcticos la de conservarla' 
descalaifca como metodologia. 

Usualmente es ficil calcUlar los beneficios y 
El problema prictico de la valoraci6n econ6mica, costos de explotar los recursos amaz6nicos. 4 
es elde obtener estimados creibles en un contexto producci6n maderera, por ejemplo, tiende A 

I E,~ia firrnaci6n!cr6 corrxta si la-, persona.,; qUe han revelado sus preferencias tienen alguna idea delo 
el valor intrin.eco significa 

. 

2 La di. usitin de esta .wcci6n se extrae de Pierce (1993). Vet tambin Durning (1993) y World Bank (199)Aj, 
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destinarsea mercados comerciales en los cuales 
 el 
 efecto invernadero.existen precios claramente determinados. 	 Por dltimoembargo, 	 Sin amaz6nica alberga 
]a selva

los beneficios costos la quecumplendiversasfuncionesecol6gicassiendoconservaci6n y de 	 a un sin ndimero de especies
de Ia selva son una mezcla de

flujos de 	
una reserva importantisimacaja y variables 	 de diversidadusualmente no biol6gica.observables.
importantes. Este hecho tiene dos implicancias
La primera es que aquelloscomponentes 	 Elasociados 	 valor de opci6n se refiere ala los flujos de caja 	 montoparecen 	 que los"mis reales" que aquellos que no 
individuos estarian dispuestos a pagar hoy paraestin. 	 loLa segunda implicancia importante es 
guardar ese recurso para poder explotarlo en elquesi no sedisenan instrumentos ymecansmos 
futuro. Por ejemplo, si se espera que el precio deque promuevan la internalizaci6n de 

Madera de los bosques tropicales va a subir, eslos convenientenoexpo rla hoyyguardarlabeneficios 	 para susubestimadosV costos "intangibles" estos serinEsta asimetrfa de valores sesga explotaci6nfutura. El valor poropci6n es asi unalas 
 especie de cobertura que asegura la oferta futura 
decisiones hacia las opciones de explotaci6n de los recursos naturales antede los recursos naturales 	 una situaci6n deconservacion. en lugar de a su incertidunibre Si bien no se puedeafirmque el valor por opci6n sea positivo (podrfa ser 

negativo si porejemplo 

generahinentermedidos porel "ValorEcon6mico 	

el precio baja en el futuro),Los beneficios y costos de laconservaci~in son 
 ste puede serlo endemanda por los un contexto enTotal" (VET), el cual se descompone en valor de 	 recursos el cual lanaturales y sus uso y valor de 	
cualidades son crecientes, mientras que ]a ofertano-uso 0 intrinseco (existence


val). El primero se refiere en lIa 
esti sujeta acierto grado de incertidumbre.
tiene el bien 	 capacidad quede satisfacer alguna necesidad ypuede ser dividido en valor directo, valor 
El valor de existencia de un recurso natural estirelacionadoindirecto o en valor potencial (option value). 	 a la valoraci6n que seindependientementedesu le da 

usoactual oaltemativoEl valor de uso directo es el mis obvio pero no en el futuro.siempre 	 sencilla La intuici6n de este concepto eses ficil 	 de comprenderde ser medido en ttrminos 	 siwe oberva lagranecon6micos. Por ejemplo en el caso de 
cantidad de personas que estarian dispuestas aunboSquletropicailsepuedeevaluarel 	 pagar alguna suna de dinerovalordireto por conservar lade 1amadera medianie los precios vigentes en el 
vida salvaje u otras cualidades naturalesmercado internacional 	 independientemente de si participan o no de sus Sin embargo en el casode las plantas medicinales beneflcios, por ejempio a travss del ecoturismo.
C(imo se evalca su
valordirecto: por el valor de las vidas salvadas? 	
lorejemploesta disposicit5n de pago podria verse
reflejada 
en lapreferencia por literatura o
El valor indirecto de un ben est,i relacionado a 
programas relacionados con lanaturilea y/o el
los servicios que un bien presta por el hecho de 
medio ambiente. Mediciones empiricas del valor
existir, por ejemplO existencial de los recursos naturales realizados en
 

un bosque tropical sirveparaabsorber elCO emio yreducirel efecto 
otros paises a travc~s de encuestas sugieren queinvernadero. 	 este podriaLa selva tropical amaz6nica 	 Ilegar a representarimportante del 	 una partetam bign a udaon lacid rvaci6n.deascuencas, valor 	econ6mico total. Estosasi una disrninuci(I significativa de los bosques 
resultaos son nis significativos cuindo el activo 

puede resultar por elemplo en un aumento de la 

natural es ,inico, porejemplos las selvas tropicales.contaminaci6n del agua dependiond
1 del usoqueselede]lterren(ideforestad 	

Asj laValoraci6n Econ6mica Total (VET) puedeAdem.is una ser expresada corno:quema de bosques selv,iticos con lafinalidad deImpliar el terreno apto para otras actividades VET Valorde Us4Puedecausarla expulsi~ndegrandsjcnt 	 Directo+ ValordeU.( lndirecto+dades 
 VE =Valor de + Valordedi6xido de carbono a la 	
Dpcicn deExistencia

atm6sfera agravandoaSin embargolac,.n.r-actn ,xdna t,.neralor-u del l-s 	 dos dim. n',ionLt.,nahurat. la
ase 	 lapr..'rx.aci6n, que formalmente.sria equivalented i ,n.propia men tdelo 	 dicha, lanrcuroonatiral.,. La.s.dfinicfln...nokn cual debt-.5'rentendida comoel us. sostenible*uros no consideran a] ectu.,mu,,, 
muv precis.s y av.tes gent'ran discrepancias. Por ejemplo,tctmo una actividad consistente con e]d,-arrollt sustntable, mientrasOtros piensa n que si. 
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Ya que los componentes del VET son aditivos, 
debe de tenerse mucho cuidado para no sumar 
valores competitivos. Por ejemplo, no se puede 
sumarel valordirectodelaexplotaci6nde madera 
y del ecoturismo al mismo tiempo. El Cuadro 1 
muestra el valor econ6mico total para una selva 

tropical mientras que el Cuadro 2 resume los 
serviciosquepresta unecosisterna tropicalintacto 
y que estarfan relacionados con el valor de 
existencia mencionado en el cuadro anterior. 

El problema consiste en inputarle un valor 
economico a estos servicios para que se pueda 

Cuadro 1.-Valor Econ6mico Total de la selva tropical.
 

VALOR ECONOMICO TOTAL DE LA SELVA TROPICAL
 

VALOR DE USO VALOR NO-USO 

VALOR DIRECTO VALOR INDIRECTO VALOR POROPCION VALOR DE
EXISTENCIA 

Uso sostenible de la 
madera 
Otros productos 
Recreaci6n (turismo) 

Ciclo de nutrientes 
Protecci(n de cuenca 
Reducc16n de la 
poluci6n ambiental 

Uso futuro Valor intrinseco 
Valores culturales 
Valores hereditarios 

Medicinas Micro climas 
Plantas.6en~ticas 
Educacion 
Habitat humano 

Fuent.: Ptearce (1993) 

analizar correctamente en terminos de costo y
beneficio la decisi6n de explotar o no la selva 
tropical. La siguiente secci6n explica las 
metodologias existentes para lograreste prop6sito. 

Tcnicas de Valuaci6n Econ6mica 

Existen a grandes rasgos cuatro tipos de t&-cnicas 
de valuaci6n econ6mica que han sido 
desarrolladas a un nivel mrnis o menos detallado 

Enfoques Convencionales de Mercado.- Estos 
enfoques utilizan precios de mercado para
valorizar el recurso natural en cuesti6n. Si los 
precios de mercado no son un reflejo aceptable de 
la escasez relativa del activo ambiental, Ostos son 
ajustados por los precios sombra del recurso. 
Cuando el datro o la mejora ambiental traen 
consigo cambios en el precio y la cantidad del 
activo natural, dichosda~os (mejoras) pueden ser 
medidos a travs del cambio en el excedente del
consumidor mis el cambio en el excedente del 
productor. Si loscambios.,;onpequerioslosvalores 
pueden ser aproximados por valoresde mercado. 

Dentro de esta categoria se pueden distinguir dos 
enfoques. El primero se conoce como el de 
"Impulso-Respuesta". Bajo este enfoque un nivel 

dado de poluc16n es asociado con un cambio en 
elniveldeproducto, yesteproducto esvalorado 
a los precios de mercadooa suspreciossombra. 

El segundo enfoque es el de "Costo de 
Reposici6n". Este enfoque aproxima el costode 
reponer o reemplaza r el daho causado al medio 
ambiente o al recurso natural, y usa este costo 
como una aproximacidn del beneficio por 
restauraci6n 

Funci6n de Producci6n de los Hogares (FPH).-
En este enfoque, se emplea el gasto que realiza 
unhogareninsumosobienesquesonsustitutcs 
ocomplementa rios del activo natural encuesti6n 
como una aproximaci6n al valor del cambio en 
dicho activo. Por ejemplo, las medidas qua 
realiza un hogar para aislarse del ruido de la 
calleson una aproximaci6n del costo de reducir 
el ruido en su fuente. 

ExistendosenfoquesdentrodelFPH. Elprimero 
es el "Gasto Preventivo" por el cual el gasto e 
todos los bienes que compensan por la prdidi 
del activo natural son sumados. 

ElsegundoenfoqKueeselde"MtododeCosto&: 
Viaje". Por este enfoque el costo que se pagapqu 
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Cuadro 2.- Servicios econ6micos prestados por laselva tropical intacta. 
SERVICIO 

IMPORTANCIA ECONOMICA 

Las selvas tropicales albergan
especies, habitats 	

una gran cantidad dey variedades gendticasReserva Gen6tica 	 que constituyenprobablemente su activo masproveen 	 importante.la reserva gen6 tica quo Las selvaspuede proteger a losculivos rdustri degaes Pestes
I as y de los cambios
climsicos.
 

Las selvas absorben elagua de las dluvias y regulanAgua 
 abastecimiento suavizando la 	
su 

oferta de agua a
aao 	 lo largo delimpidiendo asi las grandes fluctuaciones.
 

Cuencas 
 Los bosques protegen el suelo jV la fuerte rosinqFuonto:sior(a9). (-,nIn 

Especies acuticas Lae lva protege v alberga innumerables especies decen Jo srro s,lagoo s ry lebiamana n s. t om 

quLasdo lvas estabilizinClima r.seas 	 el C ida. La deforestaci6n do lases una
invemadero. de 1s Catsas principales del efecto 

Recreacin 
 La selva proporcion.aIa
inigualables d 
]as personas otunidads
recreacinN enparcim iento.
 

Fuente: Dur ming p
(1993). 


viara unlugairderecreacicnnaturi 
 puedeser tranquilidad Y el aire limpio.utilizadocomounestimadodelbeneficiocuese 
 0 por eemplo la
obtiene qe d 	 variable "riesgo" es transada en el mercado de

palaras elplacreltonepor ]a experiencia recreacional.LiEn otrascetro con Lin su~eldo mayo~r el cual Enlotod osx e etles incluye una primamntodos 
recreacionalcerca se puede medircomoel monto 
 porriesgo Lo s sque elindiviuo estJ dispuesto a 	 mercados m esinteresantes enpagar por
visitar un sitio similar. 	 el enfoque de "recios Hedonistas" son los de
e casaos 
 terrenos para evaluar lacaliudad del aire,el
Mdlo nos ruido,parques, etc.de Precios Hedonisias.- A travs detmoos metodlosde "Irecios Hedornistas..(MVPH) sehate un intento por estimar Lin previo implicito 	

El segundo mercado importante en este enfoquees el mercado de trabajo. En ste se evahian los 
para los activos naturales o el medio ambiente
acerindose a los mercados reales en los cuales 

cambios en lamortalidad ven el riesgo laboral
 
ktos son transados. Asi, conceptos como "aire debdo
limpi°"°."paz y tranquilidlad" son efectivamente 

a caulSas ambientales.
tran.sados 	 Ndtodosen los mercados, 	 xpues por ejemplo ei ntl 	 s-E loestas variables 	 Experimenrtes.E m t d sson tomadas en cuenta 	 lostdseen elPrecio de 	 sus preferenciascasas o terrenos. Por ejemplo, un 	

a tray~s dle cuestionariosdebidamenteestructurados.dpartamentocon cierta sca rac teris ticas se vende 	 Existen b,'sicamentedos tipos de cuestionarios a aplicar.Iun 
precio mayor en una zona residencial, cercaAparqUes, con poca poluci6n que Lin Primerodemrtamento 	 est,in aquellos en los cluecon las mismas caracteristicas 	 se pide a la 
persona que revele su valoraci6n.klizadoen una zona industrial. El diferencial 	 En 6stos sepretende directamente averiguar estncuntotl'ecios revelaria cuant seestii valorizandola dispuestos los agentes a pagar por un activo X o 

227 



por evitar una acci6n Y, o cuSnto estarfan 
dispuestos a recibir por aceptar o tolerar un nivel 
de contaminaci6n Z. Este es el Mtodo de 
Valoraci6n Contingente (MVC). 

Luegosetienenaquellos cuestionariosde rankings 
revelados. En estos cuestionarios se pretende 
establecer rankings de preferencias, las cuales 
puedan ser usadas posteriormente para hallar 
equivalencias con precios en los mercados de 
bienes. Este es el Mtodo de "Escalas 
Contingentes". 

Ademisdelosm6todospresentados existenotros 
procedimientos ampliamente usados, pero cuya 
interpretaci6n en terminos de cambios en los 
excedentes del consumidor y del productor no es 
clara. Entreestos mitodos alternativos tenemos el 
m~todo conocido como Co!;to de Reposici6n. Este 
m~todoes bastantedirecto, si el dafm ambiental es 
perpetrado, usualmente es bastante ficil calcular 
el costo de reposici6n por el dafio causado. El 
costo de reposicion es mruy usado como una 
aproximacion del dafro Este enfoque es correcto 
cuando es posible argumentar que el trabajo de 
reposici6ndebeseraplicadodebidoa alguna otra 
restricci6n. Por ejemplo, en una situaci6n en fa 
que existecierto nivel de calidad del agua que e, 
obligatorio, se puede usar el costo de alcanz.,r 
dicha cailidad comouna aproximaci6n del benefico 
que se obtienelxr mantener dicha calidad. 

Sin embargo, este mtodo tiene ciertos riesgos. Si 
el costo de reposici6n es una medida del daCio, 
entonces el ratio beneficio/costo seri siempre la 
unidad: los costos de reposici6n estin siendo 
usados como una aproximaci6n de los beneficios 
dela reposici6n. Afirmarqueel trabajode reposi. 
ci6n debe ser Ilevadoa cabo implica que los bene-
ficiosexceden a los cO';tos, cualesqu iera sean estos. 
Los costos son asi una medida minima de los 
beneficios. Por ejemplo, si el estandar de calidad 
de agua del caso anterior ha sido impuesto sin 
tener en cuenta los costos, el uso del mtodo dI 
costodereposci6ricomo una medida del beneficie 
minimo puede Ilevar a decisiones err6neas. 

Una situaci6n en la cual este mctodo es vilido 
seria una en la cual existe una restricci6n general 
para impedireldeteriorodelacalidadambiental. 
Entalescircunstanciaselcostodereposici npuede 
ser utilizado como una primera aproximaci6n del 
beneficio o daolo. El enfoque de los Proyectos 
Sombra sebasa en estehecho. Elcostodecualquier 

proyecto para restaurar el medio ambiente 
debido a una restricci6n de conservaci6n es 
unaaproximaci6ndelavaloraci6nmfnimadel 
dai'o causado. 

Otro m6todo ampliamente utilizado es el de 
"CostodeOportunidad". Enestem6todonose 
pretende estimar directamente ningtin 
beneficio. En este mrtodo los beneficios de una 
actividad causante de cambios en el medio 
ambiente son estimados para establecer una 
referencia pa ra los beneficios que seobtendrian 
en la mejor alternativa posible. Este metodo es 
bastante itil en la evaluacin de proyectos 
minerals 0 energticos 

IMPACTO DE LAS POLITICAS 
MACROECONOMICAS SOBRE EL MEDIO 
ANBIENTE 

Durante la dtkada de los setenta y los primeros 
afnos de la dkcada He los ochenta, muchos 
paises del tercer mundo se embarcaron en 
[,rogramasde industrializaci( porsustituci6n 
de importaciones y Ilevaron a cabo politicas de 
expansiin de la demanda agregada lideradas 
por ei sector publico. Estos programas 
incentivaron Ia demanda a traves de 
incrementos en ie gasto publico (tanta gastode 
consumO, cOmode inversOn en mega proyectos 
poco productivos), v la introducci6n de 
subsidios (como a la gaohna, a la ehctricidad, 
oalagua). Ademisel sect}rpt~blico increment6 
su participacin en el sector productivoa travis 
de la creac16n de innumerables empresas 
estatales. Estas medidas, unidasaldeteriorode 
los ingresos fiscales v al incremento de los 
intereses de la deuda externa, generaron 
enormes, d~ficits fiscales en la mayoria de los 
paises subdesarrollados. 

La sustituci6n de importaciones tenfa como 
objeti'o fomentar la producciOn intema de 
bienes manufacturados Lie cOnsumo, para ello 
se ponian aranceles bajos a los insumos 
industriales, v aranceles altos para los bienes 
de consumo final. Estas medidas fueron 
acompaitadas por subsidios a la importaci6n 
de bienes de capital, y por una apreciable 
sobrevaluaci6n de las monedas locales. Este 
conjunto de medidas desincentiv6 las 
exportaciones mientras, inducian increments 
importantes en las importaciones generando 
enormes d6ficits comerciales. 
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ysectoriales paracompatibilizarlaestabiIizaci6n,el crecimiento y ]a protecci6n del medio 
ambiente. 

La politica macroecon6mica y Ila selva 
amaz6nica 

A un nivel muy general una reducci6n en losniveles de ingresos de la poblaci6n ubicada en la
selva amaz6nica (o cercana) afecta los flujos
migra torios, incentiva la producci6n de coca o lasustituci6n de cultivos e incrementa la tala de
,rboles, el uso intensivo de las tierras, y laspricticas agricolas ecol6gicamente destructivas 
afectandonegativanienteel medioambiente. En
iposicicin, cualquier politica que eleve losingresos dcl sector rural ama,6nico contribuiri 
positivanmente con e] medio ambiente. 

Adicionalnente aeste efecto general, la politica
nacroecon6mica afecta a las actividadeseConmlicas en la regitn amaz6nica 
principahnente a travs de su impacto en los 
precios relativ(,s de los productos selviticos.'Porejemplo la devaluacitir del tipo de carnbio
puledelhacerque productoS deexportaci6n dela
selva (comto 1a madera) sean mai, renta bles y sofonentesuexplotaconn Alternativamentepuede
favorecer la explotaci61n de la castaf,a para fines 
de exportaci6n , preservar los bosques decastaiiale,, qUe de otra madera pidrian ser
destinadosa otros fites cono tierras de pastoreo 
De otro ladoc,la riversi~n publica en carreteras 

puede abaratar el costo de transporte de la selva
a los mercados de consumo e ircentivar que se
deforeste la selva para sembrar arroz. Sin em-
bargo, estascarretera.,,tambinpuedenincentivar 

el turismo y favorecer que se preserve la selva 

con este fin. 
 Corno se p:uede apreciar, el efecto 

de las medidas es ambiguo 
 y depende delcnjuntoantes quedcada medida porseparado 

A continuaciti6 se describen los princIpales
vinculosdelas politicas ni.acro[comnica, ,,obre 

la selva tropical encontras 
por Cannock ,Cuadra (1990). Estosautoresanalizanel impacto
de varias politicas econ6micas sobre cuatro
productos sembrados en selva (yuca, maizamarillo duro-MAD, arroz y frejol). El an~ilisis 
se centra en el efecto de cambios en la politica
monetaria, crodito por cultivos, inversi6n
p6blica, tipo de cambio, tasas de inter s, preciode los fertilizantes, salario rural y los precios
iitemacionales del arroz y MAD. 

1.- Respecto a la polftica monetaria, los autoresencontraronquedstanoinfluyesignificativamente 
ni en el corto ni en el largo plazo sobreel producto 
agropecuario. Tampoco existen efectosdiferenciales significativos sobre los precios
sectoriales. 

2.- Un incremento en el tipo de cambio puede
tener dos efectos sobre los cultivos agricolas. Por 
un lado, un aumentoenel ipodecambio mejorael precio para el productor incentivando la oferta.
Dancourt (1987) planteaba que un aumento del
tipo de cambio tambi~n deprime el ingreso de losconsumidores urbanos desincentivando la
demanda local. El efecto neto es ambiguo vdepende de si los productos son destinados almercado donestico oal intemacional. Cannock yCuadra (19 90)encuentran queel tipodecambioes 
la polfticaquemis influyeen la producci6n, precioe ingresos agricolas selvdticos. 

3.- Un incremento en el cr6dito es un mecanismo 
m~is efectivo para ,var el ingreso de los 
agricultores que re.' ljar las tasas de interes.Durante los ltimos atlos la variable crtqdito ha
sido la principal limitante para que se expandan
las areas cultivadas Un incremento en el crtdito
aunentarfa las ,ireas dedicadas a los cultiv'os
pudiendo afectar zonas ecol6gicamente fragiles. 

4.- Un impacto parecido al del punto anterior
tiene un incremento en Ia inversin publica en Ia 
regi6n 

5.- Un subsidio a los alimentos incrementaria elprecio para los productores, Io cual presionaria 
para tin aumento en el area cultivadaincrementando la presi6nsobreel medioambiente 
amaZ6nico. 

6 - Un incremento en el costo del credito o del
 
precio Lie los insumos (cono los 
 fertilizantes)reduciria el area Lie los cultivos disminuvendo laspresiones sobre el medo ambiente. 

7.- Un incremento en el precio intemacional dcelos cultivos al incentivar el incremento en laproducci6ndestos, puedeafectarnegativamente
el medioambiente. Sin embargo, este incremento
puede a su vez incrementar los ingresos de lospobladoresdelaszonas dondeestosproductosse
cultivan, reduciendo porejemplo la tala deirboles para leria debido a que se reduce la pobreza. 
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8.- Cualquier politica macroecon6mica o se:to-
rial que incentive una mejora sustancial en la 
productividad de las parcelas ubicadas en las 
zonas amazbnicas, reduciri el potencial efecto 
negativo sobre el medio imnbiente, al mejorar el 
uso de los recursos yelevar los niveles de ingreso. 

De ]a discusi6n anterior se puede caracterizar los 
efectos de la politica econ6mica (y otras variables 
ex6genas como los precios intemacionales) sobre 
la selva a travds dedos tipos deefectos. En primer 
lugar estin los efectos de "primera vuelta" los 
cuales estin relacionados al impacto sobre la 
superficiesembrada oexplotada dealgin recurso 
natural selvitico. Por ejemplo, Lin mayor tipo de 
cambio incentiva a los productos de exportaciin o 
]a producci6n de cultivos nacionales como el MAD 
y el arroz para sustituir importaciones. Nis 
cr dito, precios subsidiadosde insunios, mayores 
precios internacionales, etc tambi~n incrementan 
Ia superficie sembrada. Todas estas politicas 
aumentan la deforestaci6n y tienen un impacto
ambiental negativo. Es decir, estas polifticas po si 
solas no fomentan una agricultura intensiva sinoimis bien lo opuesto. 

Sin embargo, estas politicas tambidn tienen ul 
efectodesegundavuelta"quees positivosobreel 
meLdioam bientevqueconsisteenalvia r la pobre/a 
de la poblaci6n de la zona Se ha verificado qu 
mientras menos pobre sea una poblacidn, mejor 
puede reacciona r frente ashocks negativos v evitar 
la depredacion de los recurso,, naturales. 

La evidencia internacional demuestra qcie los 
efectosdeprimera vueltadominana losdeegun,da 
vuelta hasta que se alcan/a un nivel de ingre,o 
relativamentealto. GeneCrossma n v Alan Krueger 
(1994) han analiado el impacto que tiene el 
desarrollo econ6mico en el medio ambiente. 
Usando informac16n del Sistema Global de 
Monitoreo Ambiental, estos atitores han 
examinado la relacwlj entre varios indicadores 
ambientales v el ingreso l,er cil,ita de varios pai.,es 
desarrollados v subdesarrollados. La exidencia 
que han encontrado revela que no existe una 
relaci6n constante entre crecim ento ecotimiico y 
deterioro del medio ambiente. Pa ra la mayoria de 
los indicadores ambientales lo que se aprecia es 
que el crecimiento econ6mico ocasiona en una 
primera iase un incremento en la contamunaciOn 
ambiental para luego mejorar. De manera que la 
curva que relaciona crecimientocon contaminaci6n 
ambiental tiene la forma de una "U" invertida, 

crece a niveles bajos de desarrollo y luego se 
reduce. La evidencia ademis demuestra que el 
puntodequiebreesbastanteelevado:alrededor 
de8,000d6larespircipitade 1985, puntoqueests 
bastantelejosdel ingresopercdpita peruanodela 
poblaci6n selvitica. 

No se puede tener un rol pasivo y esperar hasta 
que los efectos de segunda vuelta dominen a los 
primeros. Es necesaro intervenir para acelerar 
el proceso de desarrol loecon6micoy, atravds de 
politicas especificas, evitar el dahto ambiental 
queeldesarrolloocasionaensus primerasetapas 
de crecimiento. Para ello, la siguiente secci6n 
discuteestrategias altemativas para el diser'ode 
una politica eco6lmica v ambiental coherente. 

HACIA EL DISENSO DE UNA POLITICA 
ECONOMICA AMBIENTALMENTE 
CORRECTA PARA LA SELVA 
AMAZONICA 

Metas para el desarrollo amaz6nico 

Antesdediscutireldiseiodepliticasdestinadas 
aexplotar racionalmente los recursos de la selva 
amaz6nica, es necesario explicitar los objetivos 
que se pretenden con dichas politicas. Para 
asegurarel desarrollh so-,tenido de la Amazotfa 
se pueden plantear !os .lguentes objetivos: 
Objetivos Ambientales 

I - Reducir lIadefores.tacu~n sobreireasvirgere. 

2.- Promover la recuperaciIn de las iSreas ya 
intervenidas con boques cultivados o con 
sistemas de producc,,n agropecuarios de alta 
productividad 

3.- Conservar a dveridad biol6gica medianb 
1a utliztci(in raciona lniente econ6mica de los 
recursos ambhentale, y del potencial gen~ticode 
la selva. 

4 - Racionalizar la explotaciin de los recurSM 
naturales en las actividades Kon6micas de 4 
regin. Se requiere de tin plan de manejo te , 
torial. 
5- Ordenar el proceso migratorio en a Z01 

Objetvos Econ6nicos 

1.- Promoverel desarrolloecon6micodelaI 
en base a sus ventajas comparativas. 
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2.- Mejorar la distribuci6n del ingreso entre lapoblaci6n de la selva 

3.- Garantizar que el hombre amaz6nico reciba 
los beneficios econ6micos dela biodiversidad y
delcuidadodelos recursos naturalesde la regi6n. 

Objetivos Sociales 

1- Mantener la convivencia, cooperaci6n e 
interacci6ndelosdiferentesgruposysegnientos 
etnicos y socio-culturales de la Amazonia. 

2.- Asegurar la participaci6n de los diferentesactores sociales en el proceso de toma dedecisiones 

3.- Fortalecer la identidad cultural de las 
sociedades amaz6nica. 

Estos objetivos pueden ser traducidos en metas 
en elterrenoecon6mico, social vambiental. Lassiguientes son las metas m,'s importantes: 

1.- Crecimiento Econ6mico.- La economia 
amaz 6 nicadebecrecerdemanera importanteen
los pr6ximos afnos a tasas mayores o por los menos iguales a los de la economfa peruana
como producto de las inversiones v
transferencias de capital que aprovechen
ventajas comparativas de la regi6n. 

las 

2.- Generaci6n de Empleo.- El crecimiento
econ6mico debe generar mayores niveles de
empleo regional, el cual aunada al incremento 

en la productividad del trabajo contribuirin con
el desarrollo econ6mico y tecnologico. 


3.- Inversiones.. El crecimiento de la economia

regional implica alcanzar ciertos niveles de

ifversi6n, capaces de 
 elevar la capacidad 

productiva en la regi6n. 


4.- Reducci6n en las Tasas de Deforestacion.-
La implementaci6n de instrumentos de politica
ambienal asi como un manejo racional de los 
bosques, deben de contribuir con ]a reducci6nde la deforestaci6n con la finalidad de
cQmpatibilizar el crecimiento con la protecci6ndel medio ambiente. Por otro lado, la difusi6n 
de tecnologfas de marejo sustentado de la flora, 

Vefr Diaz Palacios (1994) 

y la reforestaci6n de Areas degradadas deben de compensar parte del bosque tropical destruido par Iadeforestaci6n. 

5.- Reducci6n de los Dficits Sociales.- El 
crecimiento general de la economfa regional y delingreso per cpita, combinados con programas enel ,rea social deben de contribuir en la reducci6n 
de los ddficits sociales de la Amazonfa.Especfficamentedeben mejorarse lascondiciones 
regionales de mortalidad infantil, esperanza devida al nacer, alfabetizaci6n, v oferta de servicios 
bsicos como agua, desague y luz. 

Enbasea estosobjetivosy metas, a continuaci6nse 
discuten los elementos que se deben tomar en 
cuenta para el disefo de una politica integral queincorpore tanto al crecimiento econ6micocomoal 
aspecto ambiental. 

Elementos para el diseflo de una politica
ambiental 
La Amazonia peruana enfrenta serios problemas 
como son la tala y deforestaci6n indiscriminada,
la erosi6n de la ceja de selva, el deterioro de las 
,reas naturales protegidas, y la contaminaci6n enciertasAreas donde existe explotaci6n petrolera oaurifera'. Enmuchoscasoslaprincipalcausadela 
depredaci6n del bosque tropical es la crisisecon6mica del pais que fuerza a la poblaci6n de 
otras zonas a migrar en busca de oportunidadesde trabajo. Asf se observa migraciones decampesinos que deforestan la ceja de selva parasembrar coca en el norte o extraer oro en eldepartamento de Madre de Dios. El principal

problema entonces es compatibilizar la demanda
 
por desarrollo econ6mico de ]a poblaci6n con unmanejosostenibledelos recursos, antes que reducir
la contaminaci6n del medio ambiente. 
 Por este
motivolas politicasquea continuaci6n sediscuten 
mecanismosestin orientadas bisicamenteqile fomenten a disefiar una explotaci6n
racional de los recursos naturales antes que areducirlos nivelesdecontaminaci6n(preocupaci6n 
que es mis propia de economias desarrolladas). 

Esta politica debeestardiserada dentrodel marco
de la politica econ6mica neoliberal que vieneimplementado el actual gobiemo. Es importante
mencionar que ]a propia politica neoliberal 
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recomienda la intervenci6n estatal en todas 
aquellas instancias en las que existen 
externalidades y en las cuales el mercado 
competitivo no opera adecuadamente. 

A continuaci6n se exponen dos tipos de acciones 
que deberfan estar contempladas en el dise~io de 
una politica para protegery promoverlos recursos 
naturales amaz6nicos: actividades de promoci6n 
yactividadesderegulaci6n. Dentrode6sta6ltima, 
se distinguen dos enfotiues: el de regulaci6n y 
control y el uso de instrumentos econ6micos. 

Actividades de Promoci6n.- Este tipo de 
actividades son especialmente relevantes para 
paises subdesarrollados donde la libre 
competencia usualmente no opera o incluso no 
existen muchos mercados. En estos casos, una 
politica de libre mercado podria ser ineficiente y 
contraproducentede no media rcierta intervenci6n 
estatal. 

Dise o de in Plande Maneio Territo.ria.- Decidir 
si una zona del bosque tropicaldebe ser reservada 
como parquie nacional o preservada para una 
comunidad nativa en lugar de usarse como 
concesi6n agrfcola o minera, es en el fond-3 una 
responsabilidad politica. Sin embargo, para que 
los politicospuedan tomardecisiones senecesitan 
estudios t~cnicosque sustenten cuil seria el mejor 
uso de los recursos. 

Como se discuti6 en laprimera parte de este 
documento, el problema de fonda para decidir 
cu.il es el mejor uso para un recurso natural es 
cuantificar el valor econ6mico de sus diferentes 
usos alternativos. Por ejemplo, ,qu6 rinde mis, 
explotar el oro de una playa aluvial, sembrar 
arroz durante unos ar'os y luego dedicar latierra 
a pastoreo o mantener una parque natural para
fomentar el ecoturismo En algunos casos la 
respuesta es f.1cil porque los suelos muyson 
pobres y tienen un bajo rendimiento agricola que 
no se puede comparar con el rendimiento que se 
obtendrfa de extraer oro o petr6leo. La figura se 
complica cuando el recurso minero estJ en el 
mediodel bosquedondeexiste flora, fauna, madera 
yotros recursos. Enestecasoeldecidirquiesmiis 
rentable: explotarel oro de lIaselva vs. mantenerel 
bosque intacto para fomentar el ecoturismo o 
mantener labiodiversidad de lazona es una tarea 
mucho neis complicada. 

El gobiemo debe asignar recursos para realizar 
investigaciones de manera quea priori se deter
mine cuies son las mejores zonas para la 
explotaci6n agrfcola, petrolera o forestal. Este 
tipo de estudios es tn requisito indispensable 
mientrasnoexisteun mercadoquepermita ponerle 
un precio a aspectos como el efecto invernadero. 

Desarrollo de Infraestructura .- Una vez que se 
haya decidido el uso territorial del bosque tropi
cal, el gobiemo debe invertir en infraestructura, 
de manera que aquellas zonas que se han 
determinado con mis potencial agricola o 
ganadero puedan gozar de un sistema de 
transporte o comunicaciones que le permita 
accederalosmercadosnacionaleinternacionalde 
manera competitiva. Asf se mejora el nivel de 
vida de lapoblaci6n lo que redunda en el corto 
plazo en un mejor manejo de los recursos. El 
desarrollo de infraestructura sin tomar en cuenta 
este tipo de consideraciones, puede incentivar la 
migraci6n degentedeotras regiones para explotar 
los recursos forestales, laflora y fauna de una 
secci6ndel bosqUequeera mejor mantener intacta 
como un banco gen6tico. 

Apoyo a laInvetigacin Cientifica.- El valor de 
los recursos contenidos en laselva muchas veces 
es subestimado por ignorancia. La investigaci6n 
cientifica ha demostrado que productos como la 
popularmente conocida "uf'a de gato" tienen un 
gran valor en el mercado farmaccutico 
intemacional,suficientevalorcomoparajustificar 
que una parte del bosque tropical permanezca 
inalterado para que se pueda recolectar laufiade 
gato que crece de manera silvestre. En este caso 
una explotacitn racional del recursos sin 
depredarlo justifica mantener laselva antes que 
quemarla para sembrar arroz o mafz. 

Existen experiencias internacionales novedosas 
en este campo para generar los recursos que 
financien dicha investigaci6n. Una experiencia 
reciente que ilustra el potencial econ6mico de la 
selva trcorcal esel acuerdo firmadoa finesdel991 
entre Merck & Company, la compatlia. 
farmacutica mris grande del mundo, con uiI 
pe"ueia organizaci6n de Costa Rica llamaoS 
Instituto Nacional para laBiodiversidad (IN4 -g. 
Por intermedio de este contrato Merck pag'i 
mill6n de d6lares a INBio para que le en= 
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muestras 
dehojas, insectos yhongos deliaselva 
tropical. Adicionalmente, Merck firm6 un
contratoporelcualsecomprometeacapacitara 
investigadores costaricenses v a pagar un
royalty por cualquier producto farmac~utico 
que sedesarrolle en base a las muestrasenviadas. 

ElobjetivodeMerckdefirmaresteacuerdoesel 

de desarrollarnuevas medicinas. Seestima que
el4(YY,del asdrogasprescritasenEstadosUnidos 
cOntienen ingredientes que se extraende plantas
salvajes o micro-organismos, muchos de los
cuales provienen de ]a selva tropical. De hecho 
laselva tropical es como un gran laboratorio
vivieniedonde rn illones decriaturas luchan para
sobrevivir y a lo largo de los aihos han
desarrollado distintos mecanismos, muchos de 
ellos quirnicos, para defenderse. Mediante este
c(ntrato Merck tieneacceso)a unas 12,0(Xespeciesde plantas y 300,(X) especies de insectos quehabitan en el bosque tropical de Costa Rica. 

Este contrato ademAs es Lin hito importante entanto que Merck reconoceque hay "propietarios
del bosqie tropical", en este caso el Cobierno de
Costa Rica y corno tal le paga un royalty Esto
podria ser el prinmer paso hacia una revoluciin 
sobre elconcepto de derechos de propiedad
biol6gicos. En ninguna parte del mundo se 
reconoce y menos an registra lapropiedad
intelectual que los nativos del bosqueamaz6nic
tienen sobrelaspropiedadescuratij.asdeplantas 
e insectos. Si un hierbero o shaman cura a unpacientecon Ln preparadodealguna hierba sele
califica como folklore. Sin embargo, si tinlaboratorio farmacOutico aisla elcomponente
quimico activo contenido en lahierba qe usa el 
curandero entonces se pa tenita iel c nicnto Vsecobran elevadas sumasporel dcescubrmlenti 
sinningtinreconoci mientoa laconLinidadnativa 
o al entomo natural (en este caso laAmazonia)
quecontieneestecomponente. Siesta conducta
contintia y no se reconoce elvalor econ6mico
quecontieneel bosque tropical, entoncesno seri
posible defenderlo de laquema para ser
convertid(o en tierra de pasttreo, 

Ladiscusi6nsobrelosderechis depropieadde
los recursos gen~ticos de ]a Amaztnia peruana
contenida en reservasy parques naturalescomo 
el ManO, son un tema muV importante que elPeru debe incorpora ren su agenda de proteccidn
ambiental. Mis aun, es necesario discutir la 
conveniencia de Ilegar a acuerdtos corno elque 

ha Ilegado Merck en Costa Rica y de dividir los
posibles beneficios del mismoentrelos nativos de
nuestra selva de, manera que los incentivos de
mantenerel bosquetropical lieguena laspersonas
directamente vinculados al mismo. 

Actividades de Regulaci6n.. Este tipo de 
actividades es empleado en los paises mis
desarrollados para enfrentar los problemas decontaminaci6n ambiental. Usualmente, este tipo
de acciones requieren de un aparato institucional 
que no estji disponible en los paises
subdesarrollados. A pesar de estas limitaciones,
muchasdeestasacciones, aunqueprobablemente 
tengan un rol secundario, pueden ser Litilesdcentro 
del diserio de politicas para proteger y promover
los recursos naturales amaz6nicos. 

Durante las Liltimas dcadas se han utilizado dosenfoques para enfrentar el problema ambiental.
El primero consiste en fijar y controlar que se 
respeten ciertos estindares ambientales. Estaspoliticas incluven lafijacidn de niveles miximos
de contaminaci6n, la prohibici6n de ciertos 
procesos productivos VlainiposiciIn de otros, Ia
dceterminacinri de estindares de uso de energfa o
laregulacion de laexplotacin de ciertos recursos 
para garantizar su conservacidn. En el irea de
contaminaci6n usualmente este enfocue implica
fijar tin estindar amihental y multar a toda persona que no cumpla con respetar dicho estcndar 
en un plato determ inado. En el,irea depreservacindhli ,rectrsosnaturales, usuallente
implica la restriccidn o prohibicidn de ciertos 
procesos productivos. La legislacin peruana deproteccimn ambiental desarrollada hasta el 
momento esti inscrita dentro de este enfoque. 

Unejemplodeeste tipo depoliticas es Iaestretegia

utilizada por Indonesia para proteger su bosque

tropical. Aproxiiadarmente el 40N del territorio

de Indondesia se encuentra cubierto por bosques

tropicales. 
A su vez, Ia producci6n de madera en
este pais se encuentra principalmenteorientadaal
 
mercado extemo durante lad&ada del ochenta

consistentemente mis del 4t'y., de ]a producci6n
 
fue exportada a pesar del ripido crecimiento de ladcemanda intema. La produccimn maderera de
este paises dominante en el mercado intemacional
 
de madera tropical por diferentes razones
relacionadas con el tipo de madera, la riqueza desisbosques eontrnipiosde vaiedadescomerciales 
su cercanfa a los mercados de consuino 
(especialmentejap6n), etc. 
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El comercio intemacional de madera es una de las Los resultadosdeesta estrategia para incrementar 
razones que contribuye a la deforestaci6n de los elvaloragregadodelasexportaciones madereras 
bosques tropicales' y por ello se piensa que deIndonesia, lejosdeprotegerelnmedioambiente 
restriccionescomerciales pueden ser instrumentos han ocasionado importantes problemas. Dado 
ttiles pa ra evitar ladeforestaci6n. Adicionalmente, que la industria local es mris ineficiente en el uso 
restricciones comerciales a la exportaci6n de los dela madera, Hanna(1991)haestimadoquesila
productos primarios sin procesar incentivan el producci6n de madera procesada en Indonesia 
desarrollo de una industria local con mayor valor se hubiera procesado usando la tecnologfa
agregado ydeesa manera contribuyenal desarrollo disponible en los paises desarrollados, entonces 
econ6mico del pafs'. En la medida que6sto genere sehubiera requeridode Lin 10% menosdemadera 
un mayor crecimiento econ6mico, pueden existir para producir lamisma cantidad de producto.
externalidades positivas en otras ,ireas debido a En otras palabras, las restricciones comercials 
que usualmente, los parses mis pobres son los que im puestas por Indonesia han ocasionado quese
manejan mis ineficientemente sus recursos tengaqucaserrarl10%m,isdeloque hubierasido 
naturales. Mis aun, se argumenta que los necesario para atender la inisma demanda 
impuestos (o prohibiciones) a las exportaciones mundial. Adicionalhnente,existen dudasdeque 
de madera sin procesaresuna respuestaadecuada esta estrategia haya generado considerables 
a los aranceles diferenciados de los parses beneficiosecon6micos paraeipafs(verRepetto, 
desarrollados quegravan con mayores impuestos 1988 y Takeuchi, 1991). 
las importaciones de prod uctos procesados como 
muebles y madera prensada. Este caso ejemplifica corno eluso de politicas de 

regulaciSn y control (en este caso en a esfera del 
Indonesia ha empleadc medidas intervencionistas comercio internacional) para lograr objetivos 
para proteger su medio ambiente y para ambientales puede ser contraproducente. 
incrementar la participacitin del Estado en las Anderson (1991)demuestranquedesdeelpunto 
rentas generadas por laindustria maderera. A su de vista terico, mis apropiado es colocar un 
vez los impuestos a las exportaciones de madera impuesto a laproduccio61 total de madera que
sin procesar han sido utilizados para promover la incorpore el dafio ecoli'gico que genera esta 
industria local de procesamiento de madera. En actit'idad independLientementedesie s pmducida 
1978el gobierno de Indonesia duplic6el impue:;to para ser exportada o para ser consumida 
alas exportacionesdetroncosdemadera (logs)de localmente. Sin embargo, se reconoce que
10 a 2(0%'. Desde 1980 el gobierno inicit Ia usualmente existen problemas politicos para 
implernentaci6n gradual de Lin siLstema de cuotas implementar estas medidas y que se terminan 
de exportacitn de troncos de madera guiado por recurriendoa medidasde-egundo6ptimocOmo 
"laperformance local en elprocesamiento de Ia un impuestoa lasexportacmones porresultar~ste 
madera". Para 1984 se introdujo una prohibici6n de ris ficil implementaci6n 
total a las exportaciones de troncos de madera. 
Esta medida efectivamente limit6 ]a exportacitin El segundo enfoque, basado en elempleo de 
de troncos e increment() significarivarnente la!. instrumentos econtmicos, incluve el cobro de 
exportaciones de madera aserrada En 1989 el impuestos por unidad de comportamiento 
gobierno introdujo precios minimos para las indeseado, sti bsdios por unidad de 
exportaciones de madera aserrada y cornportamiento deead v ladefinici6n de los 
simultineamente las gra%'6 con impuestos de derechos de propiedad de un recurso ambiental 
exportaci6n, en algunos casos prohibitivos tie forma tal que e genere Lin mercado que
dependiendo de lavariedad de madera Estas determine precios que obliguen a los 
medidas han reducido casi totalmente las contaminadoresa internalizar loscostosdecada 
exportaciones de madera aserrada vtroncos, pero unidad adicional tie contaminaci6n que 
ha incrementado las exportaciones de madera produzcan. 
procesada, en especial de maderas prensadas. 

5 	 Braga (1991) sin embargo, argumenta que elcomerao internacional de madera (salvo probablemente en 
Indon,.sia) no es a caua mis importante que expliquei lhdefort.staci6n. El uso de Ios bosques para fings
agricolas o lacria de ganado par.cen ser razones mris importan.;, por Iomenos en el caso Brasilefio. 

9 Arden -Clark (11 )91) pr,sLntan ,ste tipo de razone's a favor de med idas como impu,stos a Ilexportadone, 
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de incentivos econ6micos, con el de fijaci6n v 
control deestLindares. Porejemplo,laactividadde 
tala de bosques para eFx-rtaci6n de madera no 
tomaentresuscostosqueladestrucci6ndelbosque 
incrementa el efecto invemadero. La tala de 
bosques genera una extemalidad sobreel resto dela humanidad que contablemente no es 
interiorizada por laindustria de extracci6n de 
madera. Para corregir este problema se puede
imponer un impuesto a laextracci6n de madera 
equivalentealdarioquecausa'0 . Comosemencion6 
anteriormente, usualmenteestas medidas son mu. 
impopularespoliticamente. Adicionalmente,este 
tipo de medidas usualmente requieren de un 
aparato fiscal que pueda fiscalizar y administrar 
estetipode med idassin problemas decorrupci6n. 

Incentiwos Tributarioji.- Los incentivos tributarios 
son diseados con lafinalidad de modificar el 
comportamiento o desarrollo de determinadas 
actividades o agentes. Los incentivos pueden 
tomar la forma de tratamientos tributarios 
preferenciales pa ra ciertos productores a trav6s de 
cr~ditos fiscales, exoneraciones o deduccciones. 
Opuedentomarla formadebeneficiostributarios 
dadosa inversionistaspa ra prnyectosoactividades
elegibles. Por ejemplo se podria pensar en un 
esquema de credito tributario para aquellas 
empresas que realicen inversions con el fin de 
reducirsucontaminaci6nambientaloincrementar 
el valor agregado de los recursos naturales que 
usa n, 

Duranteel prtcesodesustituci6n de importaciones,

elPeru utiliz6estetipodeincentivospara tratarde 

desarrollar 
ciertos sectores industriales de la 

economfa. La experiencia pasada 
con estos
instrUmentos fue muy desilentadora. afalta de 

un sistema administrativo capaz y honesto hizo 

queeste tipo de instrumentos fracasara. Por ello es 

dificilpensarqueestetipodemecanismosseusen, 
especialmente en el contexto de !apolitica
econ6mica que viene implementando el gobiemo
desde agosto de 1990. 

Tambi~n existen combinaciones de los dos 
esquemas anteriores. Por ejemplo, en algunos 
casos los cargos y exoneraciones tributarios son 
disef'tadospara trabajarconjuntamente. Elobjetivo 
es modificar los des;arrollos o comportamientos
de los agentes, dindoles mayor flexibilidad para
evitar o reducir los potenciales costos que los 
impuestos generan. Por ejemplo un impuesto 

ambiental a laexplotaci6n de madera puede ser 
complementado con un descuento en los 
impuestos pagados para lacompra de equipo 
para procesamiento de la madera y asf darle 
mayor valor agregado. 

Aso hosde ropiedad.-Muchos

de los problemas asociados a una explotaci6n 
ineficientede los recu rsos naturaleses resultado 
dela faltadeasignaciLndederechosdepropiedad 
sobre los mismos. Por ejemplo, ladepredaci6n
del bosquetropical ocune porquenadieesdueho 
del mismo. Si se licitara por un periodo de 
tiempo relativamente largo u otorgara la 
propiedad de una secci6n del bosque a una 
persona, probablemente esta persona tendria 
cuidadode explotarlo de una manera sosteniblepara no depredarlo y luego quedarse sin ningtin 
recurso. Chile ha explorado el desarrollo de este 
tipode medidas en su Ley Forestal y stedeberfa 
ser un elemento importante a ser coniemplado 
en el Peru. La asignaci6n de derechos de 
propiedad o exclusividad en la concesi6n de 
explotaci6n de cierto recurso se puede hacer 
extensivo a otras actividades como ]a
preservaci6n de parques naturales Este es un 
problema muy sensible en twrminos politicos, 
pero seria conveniente discutir por ejemplo el 
entregar h administraci6ndeun parquenatural 
a una instituci6n puiblica o privada que se 
encargue de protegerlo y promover su 
conservacn a travs de actividades como el
 
ecoturismo.
 

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS 
FINALES 

El programa de estabilizaici6n y las reformas
 
econ6 micasimplementadasdurantelosiltimos
 
aiios han tenido y siguen teniendo consecuencias 
negativas sobre lacalidad del medio ambiente. 
La existencia de importantes extemalidades, 
usualmentenegativas, tcasiona que laasignaci6n
de recursos generada por un mercad¢ 
competitivo sea ineficiente y por L tanto se
requieredealgin tipodeintervenci6nconelfin 
deevitarla subosobre utilizaci6ndelosrecursos. 
Por este motivo es necesario introducir en el 
diseiro de lapolitica global mecanismos qua 
promuevan el crecimiento econ6mico, peroque
simultineamente favorezcan una explotacidn
racional delos recursos naturalesyambienta :
 

10 Ob'iamente y comr se vi6 en Ia s'ccidn anterior, cuantificar 'ste tipo de dafo para poder fijaruna tam 
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Un primer paso para lograr este objetivo es 
valorizaradecuadamenteloscostosybeneficios 
que las politicas macroecon6micas tienen sobre 
el medio ambiente. Existe una tendencia a 
subestimar el valor econ6mico de los beneficios 
que genera ]a conservaci6n de los recursos 
ambientales. Como consecuencia, usualmente 
se depredan dichos recursos. El presente
dOcurnento ha descrito brevemente los aspectos
conceptiales y metodokgicos que sedeben tener 
en cuenta para valorizar adecuadamente los 
recursos naturales yam bientales como un primerpaso para solucionar esta tarea Se requiere de
esfuerzos netodoldgicos para casos concretos 
en los que se apliquen estos conceptos de 
valorizaci6n al bosque tropical amaz6nico. 

Un segundo paso implica diseriar politicas 
complementarias a la politica econ6mica global,
de manera que se puedan lograr el desarrollo 
econ6mico ysocial de la Amazonia peruana de 
una manera sostenible. Una politica deexpansi6n 
de! cr~dito agricola en la regi6n amaz6nica por
si sola puede tener efectos positivos o negativos 
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COMENTARIO A LA CONFERENCIA 

Carlos Ser6* 

El trabajo presenta una revisi6n de los mtodos de fisicoonatural vcapital humano(conocimientos, 
valoraci6n econ6mica de los recursos naturales tecnologia) Hay quienes sostienen que es 

para luego describirefectos de las politicas macro sostenible un desarrollo que transformando 

sobreel medioambiente La parte final del trabajo capital fisico en humano mantiene o aumenta el 

describe los elementos disponibles para el dise'o capital total. Otros analistas consideran que lo 

de una politica ambiental Mis comentarios van que debe mantenerse para generaciones futuras 

dirigidos a ampliar esta dimensi6n del trabao: es el capital natural, es decir, no arptan la 

cu,iles .n los elementos del repertorio genenco transformacion de uno en otro. Esta definici6ni 
mucho m$irestrictiva, ' bas. enlaconsideraci6npresentado por el Dr. Pasc6-Font de mayor 

relevancia para el manejo de los recursos deque lasustituci6n de uno en otroes limitada; 

amaz6nicos. hay s6lo una cierta cantidad de estos bienes enel 
mundo y que lareducci6n de su stock implira 

iBlajo quts paradigma de desarrollo sostenible una prdida deoportunidades para generaciones 

estamos operando? La operacionalizaci6n de la futuras. Bajo esta definici6n de desarroio 

deliniciOn Bruntland, general mente usada, es que sostenible, no son sostenibles procesos qui, 

se mantenga para generaciones futuras el capital utilizan energia f6sil y otros recursos 100 

social disponible. Este capital incluye capital renovables. 

Oficial de Progrma, MNedio Ambiente yRecursos Naturakes -CIID. Ing. Atr6normo, PhD. 
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La discusi6n relacionada al paper de Josc M. 
Toledo, respecto a la necesidad de los paises en 
desarrollo de tener crecimiento primero y luego
hacer conservaci6n; en cierta medida estA 
reflejandosuinterpretaci6ndequesfesaceptable 
el transforma r capital fisicoen humano, siempre 
que se aumente o mantenga el stock total. 

El Dr. Pasc6-Font en su paper cita los resultados 
de Lin trabajo de Grossman y Krueger de 2ste 
aIo, el cual analiz6 empiricamente la relaci6n 
entre desarrollo econ6mico v medio ambiente. 
Este trabajo confirma la observaci6n de que
aunlentosdeingreso van asociadosa "consunio" 
de medio ambiente hasta ciertos niveles de 
ingreso, para luego observarse una mayor
inversi6n en med ioambiente. Estobisicamente 
d)cumnenta que distintas sociedades con niveles 
debienestardiferentevaloraiieiiforma diferente 
distintos bienes. Las necesidades primarias,
comida, vestimenta, vivienda y salud, priman 
sobre consumos de aire sin contaminaci6n,
naturaleza intacta v particularmente sobre 
consideraciones de mJs largo plazo. Esta 
diferencia en la valoraci'n de diferentes bienes 
por distintas sociedades permite un lluevo 
relacionamiento entre sociedades del norte v del 
stir, tal como lo describiera Marcio de Miranda 
Santos, respecto a la bi diversidad, asi como el 
comentario hecho por Paulo Alvim, respecto alabordaje internacional del problema de la coca. 
Esto es vJlido para mucho(s otros recursos 
reconocidos como globalmente escasos 
(capacidad sink Lie CO., efecto invernadero v 
temas relacionados). 

Los instrumentos de polifica amaz6nica 

El nfasis actual esta en politicas macro y una 

reduccion del rol del Estado en el manejo de la 

economia, que es confiado a las fuerzas del 

mercado. 
 Como lo indica correctamente el 

Dr. Pasc&-Font 
en sti trabajo, 6sto conceptual-

mente no impide que reconozca la necesidad de 

politica, e,;pecificas s los mercados no fUncionan
eficientemente. Este es claramente el caso de 
muchos bienes ambientalesdonde sti uso no es 
eXcLisivo v no se pueden implementar claroS 
derechos de propiedad 

El paper describe el impactode politicas macro, 
fundamentalmente afectando tasas reales decambio y con ello los precios relativos de bienes 
transables y no transables. En la medida en que 

difierelaestructuraproductivadedistintsactores 
y regiones, los impactos ingreso y medjoen 
ambiente pueden ser muy diferentes: un sol muy
fuertepuedehacermasatractiva laproducci6nde 
yuca en [a selva (cultivo anual con tendencia a 
causarerosi6nen manejos tradicionales), mientras 
una devaluaci6n real puede inducir a una 
ampliaci5n de cultivos perennes de exportaci6n
como cacao, caf o coca. Esto hace tan necesario 
el anilisis de los impactos micro de politicas. 

Elejemplom,isestudiadodepoliticasamaznicas 
es el caso brasilelo, donde politicas
macroecon6micas (altas tasas de inflaci6n)
combincdas con politicas sectoriales y regionales,
bisicamente de incentivos fiscales y credito 
subsidiado para inversiones en Amazonia, 
indujerontun piocesoscx:ialmente muy ineficiente 
de conversi6n de selva amaz6nica en sistemas 
ganaderos no sustentables. Estas polfticas han 
sido analizadas en detalle por Binsvanger. 

Dentro del rango de instrumentos de politica
medio ambiental que presenta el Dr. Pasct$-Font, 
yo quisiera enfatizar dentro de su categorfa de 
actividadesdereguilacirin,ei temadelaasignaci6n 
dederechosde propiedad. Esta ha sido una delas 
medidasqueenlel pasado, mis han afectadoel uso 
real que se ha dado a los recursos amaz6nicos. 

En el sector forestal, que requiere de grandes
espacios de tierras y que opera en sistemas con 
turnos de muchos aios, es esencial el apropiado
diseio de los derechos tde propiedad para inducir 
una vi.si6n de largo plazo, es decir los derechos 
tienen que ser por un plazo mayor de tin tumo. 

En el sector de los colonos v emprendimientos
agroindustriales los derechos de propiedad
inciden fundamenta Imente en motivacion a 
invertir en el desarrollo de los predios. En los 
bancos v particulares inciden en la capacidad de 
concedercreditoa estas empresasal haberactivos 
como garantia 

Un tenia partictlarmente complejo es el de los 
derechos de propiedad de las comunidades 
nativas. Formasde tenencia comunitaria protegen
los sistemas tradicionales de vida, pero se vuelven 
una limitante para quienes desean integrarse a una economia de mercado. 

Un tema relacionado es el de los derecho,; de 
propiedad sobre la biodiversidad. Aqui tambi~n 
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escormplejodefinircqui6nes son los propietarios y
c6mosedistribuyenlosbeneficiosqueseobtienen. 

Hay importantes implicancias de equidad en la 
forma en que se asignan estos derechos de 
propiedad yen ]a secuenciaenqueseimplementan. 
Estoesparticularmenteimportantecuandoalinicio) 
del procesohayunagranasimetrfa en t rninode 
poder e informaci6n en una sociedad. 

En muchos casos, lo eficiente es subastar esas 
concesiones al mejor postor, para luego usar esos 
recursos para crear incentivos hacia ciertas 
tecnologfa-s oinversiones social meite deseables. 

Este tema de la distribtici6n de los derechos de 
propiedad ha recibido un gran impetu como tema 
de inwestigact6n desdeel angulo de la priva tizacikn 
deempresas p~iblicas. Existe un marcoconceptual 
que debeser ada ptado ail situaci6n de los recursosamazonicos,r 

Las actividades de regulaci6n basadas enl 
inpipleentacinrdenornas, prohibici6ndequema 
de bosques, prohibici6ndecaza deciertasespecies
aniales, requieren para su implenentaci6n de 

Lin grado de organizaci6n de las sociedades, a6n 

no alcan.zadoen ia 
Amazonia S n relativamente 

Kiciles de implernentar enl sectores lie p s 

empresasniprezads, grandes elConse iipactoscto ambientales
prne con o abiental,
focalizados, pe. enelsecr ermeroempresarial, 

el sector trolero y ta veena Iguna agroi
lDeahieI~nfas'isenel usode incerntI\osecoinhmicis 

a nivel intrnacional se discute asi el sello verde, 
que permitiri a los consutmidores diferenciaraderaspr~icidlasbalonanejossusten tablesdebosqre tropical de otros, 

Otro tipo de instrumento son las inter'enciones 
ptiblicas en desarrollo de infraestrUctura v en 
apoyoaIa invest~gac,,n. Estas funcionancomnolas 
"zanahorias" menceon..dats por Robert Posskamp, 
induciendo compuut,;wrientos socialmente 
deseables. El probl-Tia es ,:*5..m financiarlas. 

Aquiquiero polemizaralgo t n !a r:;,?nt i6n de 
I'asc6-Font. El escribe .cuaiq.iier pol-ica 

macroecon6mica o sectorial que incentive una 
mejora sustancial en la productividad de las 
parcelas ubicadas an zonas ama z6nicas, red ucir,el potencial efecto negativo sobre el medio 
ambiente, al mrjorar el uso de los recursos y
elevar los niveles de ingreso". Esto astme una 
economia cerrada unay inmovilidad de los 
recursos en la sociedad. Este heho nos ha 
preocupado a quienes hemos estado vinculados 
a la generacion de tecnologia de pasturas par liAmazonfa. Si logramos desarrollar una 
tecnologia mis productiva que la actualmente 
en ISO, en n contexto de unmercado elastico 
para la came vacuna, habri fuertes incentivos a 

ampliar el irea bajo paSturas. Por mis que elimpacto ambiental por hectirea sea menor entrmin os de erosion, p.e. el efecto total en 
deforestacitn aunentari. Esto puede ser resuelto 
con otras dirnensiones de politica, tal como el 
ordenamiento territorial, !a incorpoacidn dee a i n o trioil a i c r o ai n dsistemasragroforestales, etc., segtin sea el efecto 
negativo (costo ambiental) que deseemos 
incorporar aI sistema de prod ucci6n. 

Qtusieraterminarnicomentario, enfatizandoel 
p ya indicad
 
por oiros participantes del seminario: hay un
 
Inimportante rol para el Estado v la sociedad civil
 
deanalizar,decidireiniplementarconunavisi6n
sistOmica las opciones de politicas para el
 
desarrollo sostenible de 
 la Amazonia. Esto 

de capacidad analiica para entenderrequaeredecaidlanltapranedr 

las relaciones entre 1a dotacion de recursos, los 
sistemas aCtale, de prodtCC16n y las politicasmacro v sectoriales (esto incluye la "escalera"mencionada por A Brack, 0 Coomes y otros).
Este proceso en que la sociedad define las reglas 

de juego que qUiere imponerse, tiene que ser 
hecho en una forma muv participativa, 
incluvendo a todos lo involulcrados (colonos, 
natvos, empresmo.s, sector pilblico, etc.). Es 
importante crear un espacio de dilogo sobre 
estos temas, que permita !a gradual resoluci6n 
de conflictos inevitables sobre el uso de los 
recursos amazOnicos. 
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VISION REGIONAL DE LA COOPERACION
 
INTERAMAZONICA
 

LA CUENCA AMAZ6NICA 

Principales Ecosistemasi 

La regi6n tropical suramericana de magnitud
continental, presentaunaextraordinariariquezi 
y diversidad en recursos naturales de flora, 
fauna, clima, aguas y suelos, los cuales atn sonobjetodeunusoymanejoiladeCuados. Tresde 
los principales ecosistemas: elTr6pico Hfimedo 
Amaz6nico, elPiedemonte y las Sabanas (Lla-
nos y "Cerrados") deocho pa ises sudamericanos 
(Bolivia, Brasil, Colombia Ecuador, Guvana, 
Perti, Suriname y Venezuela), abarcan cerca de10 millones de km. El Tr6pico Htmedo
constituve el ecosistema tropical mis extenso, 
pues cubre 72.5% del irea. El Piedemonte 
Amaz6nico v las Sabanas tienen una ventajosa 
localizaci6n geogr,ifica, y mejor acceso amercados y servicios 

El Reto de la Sostenibilidad 

En ese ,imbito geogr,ifico, el reto dle la
sostenibilidad presenta urnconjunto deaspectos 
complementarios v aparece, sin duda, comomuy dificil de enfrentar. Sin embargo, se ha 
identificado que existen numerosas tecnologiaspromisorias y notableun potencial deinvestigaci6n para lasostenibilidad El an~ilisis 
realizado(PROClTIROI)COS/llCA, Marco Con-
ceptual, Brasilia, Junio de 1993) concluve que elreto de lasostenibilidad para las regiones
tropicales sudamericanas debe enfrentar,
prioritariamente, seis formas principalesde uso 
de latierra: 

Extractivismo nativo. 

Extractivismo maderero forestal. 

Agricultura migratoria de colonos. 


Victor Palia* 

- Ganaderfa (extensiva v semi-intensiva). 

- Agricultura mecanizada de cultivos anuales.
Agricultura especializada en cultivos 
perennes (tradicionales y amazonicos). 

Para cada una de ellas, ladisponibilidad de
tecnologias transferibles abre perspectivas
inmediatas de valorizaci6n de los conocimientos 
adquiridos por lainvestigacion. Sinembargo, atn 
se requiere adquirir conocimientos mediante: 

a.- Ia ampliaci6n de algunas investigaciones en cu rso(valorizaci6n deia biodiversidad, va lidacin
de tecnologfas promisorias, manejo integrado de
plagas, enfermedades y maletas), y 

b.- laapertura de nuevas actividades, como el
monitoreo de la sostenibilidad en fincas, elmejoramiento genitico de los cultivos perennes
amazonicos, li dii,imica poblacional de las nialezasy de los pastos, elbalance hidrico Nel reciclaie de 
nutrientes. 

Problem.igicas de la Sostenibilidad 

Las principalesproblemiticas para lasostenibilidad
de laproduccin agrosilhopastorial en laCuenca
 
Amaztmnica han sido identificadas':
 

Extractivismo, tanto de las comunidades 
indigenas cono de los "seringueiros". 
Recuperacion de las ,reas degradadas de las 
sabanas. 

-oEstabilizaciln de laagricultura migratoria,incluyendo el manejo sostenible del bosque.
Manejo de los recursos gen~ticos promisorios,
procedentes de labiodiversidad amazmnica. 

Secretario Ejecutivo, PROCITROVICOS - IICA. Ing. Agr6nomo, MS., PhD.
 
Los limites entre 
 los principale, ecosistemars ama.6nicos a6n no estin bien definido, (PROCITROPICOS/IICA:Marco conceptual, Brasilia, Junio, 1993). Teni..ndo en cuentaaposilvopastoril, se podrian los factor.s predominanics para laproduccindefinir cinco subecosistemas: 1)vBosque Himmedo Den)Den.o inundable, "varzeas"...; 3)las ireas recitndesmontadas: Tumba yQuema 

de tierra firme;2)el Bo..ue 
de laagricultura migratoria; 4)IfSabanas (ULlanos cerrados"); y, 5)los Valles y Laderas del Piedemonte (,..stribaciork de los Andes). 

2 Op.oit. 
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SSiostenibilidad de los cultivos perennes 
amaz6nicos, principalmentedel puntode vista 
de sus principales plagas y enfermedades. 

- Manejo sostenible de las ireas inundables 
("varzeas"). 

- Necesidades de informitica, documentaci6n 
y comunicaciones. 

- Existeuna importantedemanda insatisfecha 
por sistemas informatizados que faciliten el 
intercambio horizontal de conocimientos y 
tecnologias, que modemicen laorganizaci6n de 
ladocumentaci6n existente (particularmente de 
la"literatura gris"), y que utilicen medios de 
comunicaci6n eficientes y economicos. 

Los criterios que Ilevaron aesa identificaci6n: los Biodiversidad 
dafios al medio ambiente, el paso econ6mico y
social de las actividades responsables de esos La diversidad gen~tica de las regionesdel tr6pico
dafios, y ladisponibilidad de una importante sudamericano constituye una fuente potencial
oferta tecnoltCgica. Mcis especificamente, porque importante para el desarrollo de nuevos 
en esas problemiticas: productos alternativos. En sos diversas 

subregionesecol6gicas seencuentra alImacenado - Los procesos de degradacion del medio un valioso reservorio genetico vegetal, animal y
ambiente son moy activos (las superficies denicroorganisniossusceptiblesdeusoacturalo 
degradadas, tanto enlas sabanas comoenelbosque potencial para beneficio de lahumanidad. 
tropical ya son alarmantes). 

El revestimiento floristico del vasto territorio delExiste una oferta tecnoldgica abundante, bioma Amazonia, representa una tercera parte
diversificada y original; ella pernite lograr de las reserva, forestales del mundo,
sinergfias muysigmificativas,comopomrejemplo: la constitu\'endose en lamayor concentracion con
integraciondela ganaderiaenlas.ireasdecultivos, tinental de flora continua. Mis aun, laCuenca 
en base a rotaciones de corta o mediana duraciSn Arnaz6nica abriga entre 30 y 60 mil especies de 
(seis mesesa cuatroafios) entrectIlti'Ivosanuales y plantas superiores, 2.5 millones de especies de 
pastos, o en basea sisternas agrosilvopastoriles; la artr6podos; 2mil especies de peces; meis de 300 
diversificaciinde lasespecies maderablesdeciclo especies de mamiferos; cerca deI 1%de las ayes
corto (10 a 12 afros), lo que conduce a Una Conocidas en el mundo v una elevada cantidad 
silVicultura realizada por los propios colonos de de microorganismos (.iin no cuantificada). 
la agricuIltUra migratoria', en los barbechos 
forestales o en sistemas consorciados. Esta fabu losa diversidad ofrece un rico 

patrimono genetico con grandes posibilidades- Las tecnologiasdisponibles en cuantoaIlnanejo productivas y generadoras de riqueza. En la 
del bosqUe y de las pUrmas permiten frenar la actualidad, es solo on potenCial; pero en el 
expansion de los frentes de explotaci6n forestalI, futuro, cuando los recor,,osgenticoshayansido 
y delimitar eldesnmonte del bosque nativo. caractenzados adecuadamente, ese potencial 

podr,i convertirse en realidad Sin embargo, esa 
- Los conocimientos disponibles sobre algonos biodiversidad se encuentra amenazada por los 
,irboles nmtivos (tonto de uso agricola cOmo procesos de inter\eniclon masiva del hombre 
forestal) permiten contemplar una valorizacorn sobre el medi imbiente, que ocasiona la 
eficaz de so biodiversidad, a travs de las destrucc16n paulatna -ya veces irreversible- de
 
colecciones existentes y de las que falte corn pletar los ecomstenmas lPor otro 
 ado, el intercambiode 
Trat,indose de especies ya conocidas a nivel recursos gen it cos con otras regiones no ha sido 
comercial, y con buena sostenibilidad equilibrado, present.indose desfavorable hacia 
agroecol6gica, su contribocin a Ia estabilizacion laregidn De hechto, no es dificil observar que
de laagricultura migratoria poede ser decisiva> muchas especies %genotipos originarios de I3 

3 Sabana-:S0aXo milhonv! dv hect.irea, dtgradadas,-,breunhtotaldc25)a dt ha (testas cifras incluye.3) miltne 
I'.. pa-rto. del tr6pico hum,..do.conrtituidos d,.'pu, del de-monte del bl.que nativo). 

4 Entre un mill6n y un mill6n y medio de famlias cn la mavoria en Bi\livia, Ecuador y Per6.cuenca, la BrasiI, 

5 Cetca de cuarenta mil empre.as en lacuenca, lamayoria (25.(X)) en Brasil. 

( E. elca'.. por ciemplo, del pijuayu (kactris aspae.,) del guarani (Paullinia cu ,i castaiia de Brasil (whI"Ii), de la 

O.CsCI') y del cupua . 6 (T ikiq,tuiii'raiiqtloruiir).
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regi6n hayan salido de ella, para luego regresar seriamente. Apartirdeconsideracionesecol6gicascomo 
cultivares comerciales mejorados. y/o humanitarias, relativas al proceso de 
La regi6n es una fuente importante para la
provisi6n de alimentos para su propio uso y
para otras regiones, siendo capaz dedesarrollar 

v transferir tecnologfas, incluyendo el 
mejoramiento genmtico de especies vegetales.Asi, lamayorfadelas instituciones nacionalesde 
investigaci5n *igrfcola cuentan con programas
de recoleccidn v preservacicn de germoplasma, 
aun cuando, por lo general, este germoplasma
no estO caracterizado nievaluado. 

LOS DESAFIOS DE LA REGION. RESEP A 
HISTORICA DE LAS'RELACIONES DE 

COOPERACION ENTRE LOS PAISES
AMAZONICOS 

La regi6n debe ser entendida como un complejo
de posibilidades, problemas y tambi~n peligros.
Hasta hoy, sigue constituyendo desaffoun 
porque el tratamiento de las cuestiones 
arnaz6nicas se ha caracterizado, a nivel
gubernamental, por el abandono, una
considerable ignorancia v ain no disimulado
deseodeobtenerriquezas coil facilidad vrapidez-
v tambiln porque ]a region en realidad ofrece
oportunidades v recursos para el desarrollo,
cuvoaprovecha miento debe Ser cuidadosa mente
planeado. La riqueza inmediata, laposesiOn
territorial ylaevangelizaci0n fueron las razones 
para penetrar en laAmazonia. Por decadas, la
preocupacin b6sica fue ladelimitaci6n del perfil
territorial y tambiOn lariqueza fMicil 

Presiones 

En las itimas d~cadas, apremiados por

presiones demogrificas y carencia de recursos,

los gobiernos 
 vuelven a interesarse en la
Amazonfa. Las demandas intemacionales einternas de hidrocarburos, minerales, maderas 

Yotrosrecursos, laurgencia de producir granos

y came, y renovadas preocupaciones de

loberania, impulsan nuevos proyectos. Una 
 ,ez

mis. ia Amazonia es presentada como latierra 
del futuro y del bienestar. 

L"Posiciones que instituciones y parses ajenos
* 0i6r vienen adoptando en relaci6n con la
AO'Uonf, es otro aspecto a ser considerado 

y castaftas, ganaderfaeficiente, nifniniaagriculturadecultivosanuales, 
corte selectivo o total en ireas alternadas que
permitan la continuidad ecolgica y las 
consecuentes posibilidades de recuperacin natural, ... No debe minirizarse laresponsabilidad de
los pa ises amaz(iicos de fortalecer su capacidad
deincrementirstconocimientocientffico 

yjuntos
procurar proced imientos de ocupaci6n yutilizaci6n compatibles con lanecesidad de
preservarel medioambientevconservarsu riqueza 
natural, asi como su diversidad biolgica para lasgeneraciones futuras. 
 Por ello, es altamente
 
deseable que sean los propios parses amaz5nicoslos que vayan definiendo sus propios patronescientificos y tecnolkgicos para lo que puedan o no
hacer en la Amazonia. 
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degradaci6n en significativas Areas y lasuerte delaspoblacionesoriginariasquehist6ricamentehan
 
sidodiezmadas, losreferidespaiseseinstitucicnes 
han asumido posiciones mis enfiticas y hasta 
senalan lo quesedebeo no haceren laAmazonfa. 
Se ha mencionado ya laposibilidad de sanciones y boicoteos. Es muy probable, ademis, que la
ecologfa se vava incorporando a los conceptos deseguridad, por lo que habri de darle una nueva 
dimension. A estas posiciones se les denomina
genricamente de "intemacionalizaci6n", porque 
se dirigen a dar participac16n en las decisionessobre laAmazonia aactoresdistintosde los paises 
del Area. 

Ciencia y Tecnologfa 

Las problem~iticas a maz6nicas exigen un 4nfasis
especial en las cuestiones de ciencia v tecnologia,
indispensable para disipar los mitos ygeneralizacionesqueaLnabundan vhacerposible

el tantas veces proclamado anhelo de lograr su

desarrollo conjuntarnente 
con su preservaci6n.
Con el apoyo de Ia tecnologfa v un mejor
crecimiento geogrifico, ]a movilizaci)n no debfa

serdesordenada, sinoacompafiarel avancedelas
 
carreteras, las facilidades sanitarias, la
asistencia
 
tknica y financiera, las exoneracones tributarias,

laprospecci6n por 
sat~lite y las inversiones 
cuant osas en recursoscomo petr6leo o minerales.
Dada la gran extensi6n de bosques, las
investigaciones en silvicultura y manejo de x)sques
adquieren especial relevancia. Probablemente se 
encuentreahiel rend imi entoecondm icosostenible,no predatorio, mediante usos deracionales 
explotaciOn de caucho 



Suelos 

La mitol6gica fertilidad de los suelos amaz6nicos 
parece mis deseo que realidad. Si bien su 
considerable variedad incluve algunos suelos, en 
determinadas zonas, realmente aptos para la 
agricultura sostenible y la ganaderia, 6stos serfan 
mis la excepci6n que la regla. La mayoria de los 
suelos amaz6nicos son pobres y altamente 
degradables. La enorme riqueza biol6gica se 
explica por la interacci6n de la humedad, los 
nutrientes que provienen de la permwnente 
descomposici6n y renovaci6n de las especies, y 
por las condiciones de teniperatura, organizadas 
a lo largo de millones de at'os. 

Degradaci6n 

Probablemente nadie conoce la extensi6n y 
porcentaje de las ireas degradadas o destruidas 
en la Amazonia, pero es evidente que son ya 
importantes. En el Brasil se menciona la cifra de 
250,0X) K 2, pero, segin el Banco Mundial, podrfa 
ser mayor; en cualquier caso, ya podria estar 
Ilegandoal7u8%dela Arnazonfa brasilefia. Esta 
situaci6n sederiva de un complejodecausasentre 
las que podrfan citarse, a titulo enunciativo y no 
enumerativo, la deforestaci6n, el modelo de 
ocupaci6n indiscriminado V masiVO; el Corte, 
tumba yquema de 6reas inadecuadas para cultivos 
dejando expuesto el suelo a la erosion, las 
actividades ganaderas en zonas donde la 
transformac6n del bosqueen pastizales no soporta 
la compactaci6n del suelo o el mantenimiento de 
la calidad del pasto ex(5geno; la enorme utilizaci6n 
de pesticidas y el empleo de herbicidas para 
favorecer el crecimiento de la coca, elimirando 
malezas y otras plantas pequeas; el uso de 
mercurio para amalgarna del oro; el vertimiento 
en los rios de petr6leo industrial proveniente de 
diversas actividades y los prmductos quimicos 
para elaboraci6n de la cocaina, determinados 
proyectos hidroenergkticos o industriales; v la 
caza y pesca depredatorias 

Pastos y Ganaderia 

Las actividades ganaderas son atractivas pero, 
con la excepci6ndeciertas,.ireasapropiadas, puede 
tener serias consecuencias ecol6gicas. Sin em
bargo, invesigaciones recientemente concluidas, 
demuestran que las pasturas a base de gramineas 
de races profundas, introducidas en las sabanas 
neotropicales de America del Sur, captangrandes 

cantidades de carbono de la atm6sfera. Aunque 
la literatura documenta 35 millones de ha 
sembradas con estas pasturas, actualmente se 
estima por lo menos 70 millones de ha. Por 
consiguiente, las tasas de fijaci6n observadas 
puedenexplicar una partesustancial delcarbono 
faltanteen el balancea nivel mundial. Se requiere 
ms estudio sobre este tema, pero sus 
implicacionesecol6gicas,econ6micasypolfticas 
pueden ser fundamentales para el dusarrollo de 
la regi6n. 

Pesca 

Es una actividad importante yconstituye fuente 
alimentaria bisica en Ia regi6n. Lo inadecuado 
del transporte y la conservaci6n perjudica el 
aprovechamiento adecuado del producto. La 
investigaci6n cientifica de las especies es atin 
escasa v el uso masivo de mercurio en los 
lavaderos de oro es una amenaza grave. 

Energfa 

El prob!ema energotico es fundamental. Las 
fuentes tradicionales: maderil, petr6len e 
hidroelectricidad no pueden ser empleadas a 
base de elevados costos ecol6gicos. Aunque no 
se advierten alternativas econ6micas v sobre 
to-o ripidas, es preciso urgente investigaci6n 
sobre fuentesalternativas como biomasa solary 
elica. El gas, que existiria en abundancia en 
diversos lugares de la Amazonia, Fxdria ser 
fuente de energia mis limpia. 

Industria y Comercio 

Estos sectores tienen posibilidades naturales de 
desarrollarse en la regidn, como parece 
demostrarlo la Zona Franca de Manaos, 
originalnentecomercial vahoraprioritariamente 
industrial. La rnodesta producci6n industrial 
amaz6nica explica Lin activo comercio, 
generalmente exonerado o producto del 
contrabando Lo sustantivo del comercio entre 
paises amaz6nicos ni proviene de la regi6n ni 
transita, que viene a ser comercialmente 
perif~rica. El comercio fronterizo es en buena 
parte de subsistencia y/o contrabando. 

Turismo 

Este sector turismo y particularmente 12 
modalidad de turismo ecol6gico, ofrece tin. 
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enorme potencial que merece atenci6n 
prioritaria. El inters ya existente en la regi6n,
puede motivar importantes corrientes turfsticas 
que, por ahora, se encuentran limitadas por
problemas de informaci6n, infraestructura y
otros. 

Coca 

El plantfo de coca tiene sus propios y muy serios 
problemas. La erradicacidn pura y simple es
impensable e imposible. De hecho, las Areas 
nuevas de plantaci6n crecen mucho m~is r~ipido 
que las erradicables, v el tso de herbicidas o 
defoliantes es ecol6gicamente perverso.
Consecuentemente, seenfrentaaquiunpriblenii 
ques61o podri ser resuelto paulatinamente, con 
muyampliacx(peraci'n intemacional,demodo 
que los cultivos puedan ser progresivamente 
sustituidos. 

Ecologia 

Este aspecto es uno de los mis complicados, 
urgentes y sugestivos. Al igual que muchos 
factores rolativos a la Amazonia, el ecol6gico es 
objeto mAs de generalizaciones que de 
conocimiento cientffico. Es verdad que la 
Amazonia contiene el reis grande VOlumen de 
agua dulce del mundo, que produce una inesti-
mable cantidad de oxigeno y que su cobertura 
vegetal tieneefecto moderadoren ]a temperatura 
v el clima al absorber parcialmente el calor solarybi6xidodecarbono. Sin embargo, seria errado 
indicarque la region es el "pulm6n del planeta", 
pues el ox/geno que produce es absorbido por

ella misma en el proceso de respiraci6n vegetal

(ecosistema en equilibrio ecol6gico). Tampoco 

que las quemas que vienen produci~ndose,

especialmente en Brasil, sean la causa principal

del "efecto estufa" del planeta. 

Cooperaci6n Interamaz6nica 

La Amazonfa admite mniltiples formas de 
cooperacion para los pa i.es delirea. En realidad,pocos contextos geograficos o bloques
econ6m icos como la Amazonfa se prestan tan 
claramente a variadas formas de cooperaci6n 
por razones de contiguidad geogrilfica,
ecol6gicas, econ6micas, sociales y de 
coordinaci6n politica. 

Lanuevadin~imicadecooperaci6ninteramaz6nica 
fue formalizada por la suscripci6n del Tratado de 
Cooperaci6n Amaz6nica (TCA), el 3 de julio de
1978. EITCAhasignificadouncambiocualitativo 
en las relaciones entre los pafses de la regi6n, que
muestran ahora mayor contenido. Para varios 
paises, el contacto lir ftrofe es total o parcialmente
amaz6nico y, en consecuencia, este volcarse hacia 
el interior requiere y promueve vinculaciones 
cooperativas de mayor entidad. 

Un somero examen de este instrumento de 
cooperaci6n menciona como prop6sitos promover
el desarrollo arm6nico de la Amazonfa con 
beneficioseqtitativosparilos miembros;preservar 
el medio ambiente amaz6nico v favorecer la 
Utilizaci6n racional de los recursos; y la 
incorporacit)n de los respectivos territorios 
amazonicos a las economias nacionales. Se 
sustenta en los principios de cooperaci6n y 
soberania -sin restricciones- sobre los recursos
naturales, asi como en la no alteraci6n de otros 
tratados vigentes en materia territorial o de
navegaci6nen los asuntosdeinterdscomtinqueel 
mismo Tratado sefilah. Tiene vigencia indefinida 
y reconc:e la regla del consenso para Iaaprobacidn
de decisiones en todas sus instancias y niveles. 
'ara Ilevar todo esto a la prSctica se establece el 

intercambio de informaciones, de personal, de
investigaciones vdeestudiantes; la profundizaci6n
del conocimiento de institutos; la coordinaci6n de 
servicios de salud, v otres. 

El Tratado constituve hito importante por ser 
marcodecooperacitn %porquedefiney formaliza 
la identidad amaz6nica al no admitir nuevos 
miembros; precisa la naturaleza del compromiso
general al asignar obligaciones para todos y no
 
aceptar reservas o interpretaciones; promueve la
 
concertaci6n y reconoce la 
 igualdad juridica al 
exigi r unanim idad en las decisiones y, finalmente, 
confirma que las responsabilidades asumidas no son solamente con el desarrollo, sino tambi~n con 
la conservaci6n y preservaci6n del medio ambiente 
amaz6nico. 

En resumen, la suscripci6n y la consecuente 
a plicaci6n del TCA, a pesar dealgunas dificultades 
y limitaciones financieras, tkcnicas y politicas, ha 
hecho posible un cambio cualitativo en las 
relaciones entre los parses de la regi6n,
Incrementnndose considerablemente el 
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conocimiento reciproco, la identidad amaz6nica, 
la percepci6n de los problemas comunes y las 
capacidades de acci6n conjunta. El TCA, que no 
es Ln tratado de integraci6n, contribuye y se 
inscribe en este proceso latinoamericano. 

Se hace necesario un tratamiento muy diferente 
que ponga 6nfasis en la cooperaci6n y el 
reconocimiento, no solamente de la soberanfa de 
los pafses amaz6nicos, sino tarmbin su derechoal 
desarrollo. A partirde ahf, son pensablesvariadas 
formas de concertaci6n internacional, intra y 
extraregional, que se orienten conjuntamente al 
desarrollo y a la preservacimn. 

El TCA es un marco para la accin conjunta, y su 
cabal aplicaci6n y efectiva ampliaci6n mediante 
acuerdos complementarios de nivel politico y/o 
tecnico, debens ,objetivos in rtantes para los 
pai.esa man,1.nos. La concertaci6n,el intercambio 
deexperienciasy evita rla duplicacidn dc esfuerzos, 
son elementos esenciales de la cooperacidn. En 
los tiltimosailos, el ITCA ha tenido un desarrollo 
notable: ha logrado coord inaci6n y 
manifestaciones politicas de la mayor 
trascendenciaha diser'iado, anal iado y a probado 
52 programas regionales y numerosos proyectos 
en las ,ireas de Medio Ambiente, Ciencia v 
Tecnologia, Salud, Asunto; Indilenas, Turismo, 
Transporte, Infraestructura v Comunicaciones, 
hnformaci6n, Educaci6n; ha aprobado v esti 
traiitando otrasLbises vlinelientosdepoliticas 
y estra1 legias de desarrollo sostenible amaztnico. 

REORIENTACION REGIONAL HACIA 
POLITICAS DE ECONOMIA DE 
MERCADO 

Protecci6n de los recursos naturales 

Una consideraci6n importante de orden 
estrat6'gico, aunque stmlo sustentable mediante 
argumentos t&-nicos delicados y complejos, es el 
asuntodesisedesea preservar aAmazonia como 
espacio intocablecisi sedesva desarrollarla con un 
compromiso genUinlO para con las generaciones 
fo turas. La seleccimn entre estas dcos opciones, 
dentro de Lin marco de comrpromiso politico 
internacional tiene profundas implicaciones. 

En la primera opci6n, significa privarse hoy de 
productos y fuentes de ingresos que deben tratar 
degenerarseenotras partesdel territoriodecada 
uno de los paises. No siendo la densidad 

poblacional alta, el esfuerzo de orden social 
puede ser manejado asumiendo los Estados 
Miembros y la Comunidad Internaci.jnal, ,I 
compromiso que ello sigmifica. En el scgundo 
caso, el desafio es sustantivo porque a6n no 
hay la base tecnol6gica pa ra los frigiles sistemas 
agroecol6gicos dominantes; a6n no existen las 
institucionesvorganizacionesconlacapacidad 
querequiereelesfuerzo; vserfan cuantiosos los 
recursos financieros v hurnanos para hacer 
posible el desarrollo sostenible. Cabe sefialar 
que la primera opci6n puede ser mts atractiva 
para la comunidad intemacional, en la medida 
que se preserva un recurso de incuestionable 
valor para la humanidad entera; en particular, 
esta opci6n es m.is viable si prosperan los 
esfuerzos globales que buscan la seguridad 
ambiental. Desde luego, la pregunta relevante 
es Zpor cuinto tiempo se puede adquirir un 
compromiso para apo'ar este modelo? 

En la segunda opci(ri, como modelodebalance 
entre crecimiento v desarrollo sostenible, 
pueden adoptarse m uchas situaciones 
intermedia,. Al respecto.se han planteado tres 
miodelos atenativos v ellos estin sustentados 
en: 
a.- el uso de los recursos sin destruir los 
ecosisiemas; 
b.- la destrucciin del bosque original y su 
sustituci6n, V 
c.- una situaci'n intermedia con cierta 
alteracimn del bosque original. 

Estas tres propuetal, representan, de alguna 
forma, variantes de la segunda alternativa an
tes expuesta v requieren lo,; recursos que sehan 
sefialado. Lamentablemente, an no se ha 
hecho un estimado mia o menos razonable, de 
cuintos recur,os ;e requieren para que estos 
modelos puedan ser viables y dar resultados 
positivos duraderos. 

Importancia Estratgica de los 
Ecosisternas Circunvecinos 

El tema del desarnlo del ecosistema del bosque 
tropical h6ntmmedoamaitniconodebesertratado 
independientemente de otros ecosistemas 
circunvecinos. Nos referimos, particularmente, 
a los ecosistemas de las sabanas tropicales, de 
los altos andinos v del piedemonteamaz6nico.,: 
En el tratamiento comtin de todos esos' 
ecosistemas hay que tener presente que ell 
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equilibrio del ecosistema amaz6nico depende 
de las condiciones de desarrollo econ6mico y 
social existentes en los otros ecosistemas. Por lo 
tanto, es necesario que las medidas de politica 
orientadas al desarrollo sustentable de la 
Amazonia consideren antes, y muy seria mente, 
alternativas para el desarrollo de los otros 
ecosistemas, 

Mercado Internacional 

En los parses industrializados existe una nueva 
demanda y una tendencia hacia el desarrollo de 
tdcnicas de producci6n que pueden contribuir, 
en lo sucesivo, a una menor degradaci6n del 
ambiente amaz6nico. El desarrollo de 
"ecoprodctos" con tecnologfas limpias esti 
generando una innovaciOn que serAi de beneficiopa ra los gobiernos yso bre todo pa ra los 
industriales a los cuales se les presenta
erusptivals a ctiva dese lepunto eperspectivas atractivas desde el punto de 

~ 
vista 

de la conquista de estos mercados. 

Muentras que, anteriormente, lo progresoes 
tecnol('gicos, tanto en los productos como en los 
servicios se realizaban en detrimento del medio 
ambiente, lad6cada del noventa pareceanunciar 
una tendencia inversa. Considerando lasnuevas 
restricciones v tendencias de la demanda, los 
industriales est.in entendiendo, cada ve/ re5is, 
que los costos que conlleva h proteccion del
medio ambiente, pueden ser am pliamente 
compensados con las ventaas en materia de 
producct6n y competencia. Pa ra todos los 
productos "lo verde" se esti trans ormando en 
unnuevocampopara Lianvers n vel desarrollo, 
convirti6ndose, en consectuencl, in sectoren 

nueces, rafces, hortalizas, aceites, resinas, especies 
medicinales, maderas, ...), es esencial. 

- Evaluaci6n del potencial de mercado, tanto de 
especies especificas como de grupos de especies, 
para establecer prioridades. Esto debe hacerse en 
colaboraci6nconcomerciantesyempresariospara 
optimizar los escasos recursos y mejorar la 
identificaci6n de prioridades. 
- Recolecci6n, caracterizaci6n (incluyendo 
anAlisis mtritivo, quim ico y tcnico), evaluaci6n y 
conservaci6n de germoplasma de especies 
prioritarias, ex situ, e identificaci6n de ,reas 
prioritarias para conservaci6n in siti de 
importantes concentraciones de la diversidad de 
esas especies. 

-Dtsarolhlo e t cnicas eficientesde propagaci6n 
para cada especie prioritaria, incluvendo tcnicas 
in vitro si otras n c tkcnicas conocidas se muestrand al s 
inadecuadas. 

* Selecci(In de germoplasma de buena calidadpara su distribuci6n a los productores v para su 
mejoramiento ContinUo. 

Producci6n de materiales de extension sobre 
productos con potencial de mercado. 

Estas investigaciones requerirnin muchos millones 
de d6lares durante ias pr(ximas dcadas. Sin
embargo, para ser viable, a investigacon podria 
empezar con objetivos mis modestos. Se pLuede 
generar ingresoscon la venta de informaci6na los 
empresarios. Los recuLrsos invertidos producirin 
importantes retornos a sus patrocinadore. 

nuevo de competencia en la y lveatigacidna La mayor partede Io, programas de investigacuotn
innovaci6n para crear, al menor costo, esta 
tecnologfa propia que brindara accesoa nueVOS 
mercados sobre todo para a exportacu6n. 

Investigaciones con nuevos productos deberfan 
uncluir la siguiente agenda: 

COnstitucun y unconam ient(O adecuaduo deenbasesdedatosdegneros vespecie a s 
" isros . . icos,.e

imluyendo sus usos hist6ricos y etnobotinicos,
proyectos de investigaci6n en marcha,

rxpeimentos y pruebas de campo Ilevadas a 
Cabo pot comunidades indfgenas, caucherOS 

d,10 3 aprublcuas g rs de specnies (fuadiS 
dt 10s Principles grupos de especies (frutas, 

v desarrollo debe concentrarse en ,ireas va 
pobladas, para evitar nuevas co'nizaciones en 
areas actualmente deshabitadas. Lo mis 

importante, sin embargo, es no pensarexclusivamente enila produccin. Los program-,,
de dearrollo no pueden seguir concentr,indose 

exclusivamente en lh identificacR~n de productossusr
 
en sus respectivos sistemas de 
producci6n.

Dichos programas tambitn tienen que dirigirse alvalor de los productos Va los mercados. El valoragregado de los productos puede contribuir al 
aurnento de los ingresos, con la consecuente 
cnservacin menor us de ls recursos 

involucrados en la producci6n, Io que tambi~n es
importante desde el punto de vista social. 
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Los trabajos de investigaci6n tambindeben incluir 
lazonificaci6n, tanto de Areas de protecci6n y uso 
restringido, como de Areas de extracci6n y de 
desmonte para [a producci6n agrosilvopastoril. 
Asimismo, Areas de intensa producci6n de 
agroforesteria, cultivos anuales y perennes, y 
ganaderfa, pueden ser identificadas mediante 
trabajos de zonificaci6n. Finalmente, la 
zonificaci6n tarmbi~n podri identificar y proteger 
Areas que, por su extrema fragilidad, tienen 
importancia estratgica. 

Comercializaci6n de Productos NoMaderables 
del Bosque 

La comercializaci6n de esos productos noes una 
tarea ficil. Es necesario invertir tiempo y dinero 
para obtener retornos adecuados. La mayorfa de 
los programas de desarrollo en la Amazonia han 
estado orientados hacia laproducci6n y no hacia 
el mercado. Ellosestuvieronorientados ala venta 
de productos en el mercado, en vez de estar 
orientados a laobtenciIn de condiciones mJs 
favorables de mercado o, inclusive, a cambios 
completos en los mercados. Debido a su 
orientaci6n productiva, mt,chos programas 
produjeron el efecto neto de aurnentar laoferta de 
productos y,consecuentemente, reducir los 
precios, Iarentabilidad vla posibilidadde nuevos 
ingresos para los productores. Mientras que 
progranas orientados hacia la comercializacion v 
el mercadoaumentan la demanda y el valor de los 
productos, y permiten que mis prod uctos entren 
en el mercado sin reducir sus precios reales. 
Algunos linearmientos hi sicos para la 

tiempo. Es importante disponer de (ocapacitar) 
especialistas en comercializaci6n para cada 
producto. Ademis, es necesario que los grupos 
deproductores amaz6nicosestablezcanoficinas 
comerciales, de informaci6n v de distribuci6n, 
encada mercadoquese pretenlda alcan ar. Otra 
posibilidadesquedichosgruposact6ena trav6s 
de "brokers" id6neos y calificados, como una 
forma de disminuir los costos de lIapromocion y 
comercializaci6n de los nuewVs productos. Las 
oficinas comerciales en las embajadas de los 
paises tambiOn pUeden jugar un rol importante 
en los procesos de identificaci6n de la demanda, 
difusi6n de informaci6n, contactos, 
caracteristicas de los nuevos productos, ... A 
corto plazo, los grupos de productores 
arnaz(inicospo.irianconiLrcializarsusproductos 
deagentes ya establecidos. En todo caso, todavfa 
ha' mucho que aprender en los procesos de 
cornercializaci6n y de mercados, y la regi6n 
tienen que estar preparada para enfrentar esas 
etapas de desarrollo cornercial. El Cuadro I 
muestra el potencial de mercado de algunas 
especies ama/.6nicas que tienen a caracteristica 
desercomponentesdelossistemasagroforestales 
de laregi6n. 

VISION ESTRATEGICA DEL ROL DE LA 
INSTITUCIONALIDAD NACIONAL E 
INTERNACIONAL. MECANISMOS DE 
COOPERACION. 

Las Instituciones 

Elpapeldelasinstituciones, estatalesy privadas,
comerciali,.cicknide estos productos dieberian.i',er debe ser redefinido v so accidn jerarquizada. 

Cadacomunidad o~asociacionregionaldeberia 
tentar comercializar diferentes productos V 
encontrardiferentv nercados para cada producto 

Algunos grupos pueden ser capaces de 
comercializardiferentes prtductos en los mercados 
locales, nacionales e internacionales. 

- Los grupo.S locales podran limitar v 
especializar sus esfuerzos de comercializaci6n en 
ciertas ireas, dejando para otros grupos la 
comerciali/.acitn de otros productos. 

En todo casti, es necesario reconocer que los 
mercados para este tipode productos noernergen 
ficilmente. Su creaci6n depende de mucho 
esfuerzo, informaci6n, capacidad empresarial y 

Frente a lacorriente de privatizaci6n, las 
funciones estatales de mayor prioridad deben 
ser las de nornli/ac(on, monitoreo e 
infornacitin, asegu rando ]a mayor transparencia 
posible en estos procesos. 

Frente al cuadro de retroceso v deterioro, hay 
que definir claramente el papel de las distintas 
instituciones Y readecuar los modelos 
institucionales, buscando las formas de hacer 
mis ficil el cambio para que las instituciones 
puedan Ilevara cabo las nuevasAreas requeridas. 
Sin embargo, salvo algunas excepciones, las 
instituciones nacionales de investigaci6n y
transferencia de tecnolog(a estin sometidas a 
presiones politicas, a una continua escasez de 
recursosvexpuestasa lasprirnerasiniciativasde 
reducci6n del aparato estatal. 
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Cuadro l.-Potencial de mercado de algunas especies amaz6nicas. 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTICO RENDIMIENTOS7 
USOS MERCADOS9(kg/planta) 

ACTUALES 
Asai Euter oleracea 24F, 0l1P F,B,Pa, Ar F, L.,N, I 

Aguaje o "Buriti" Mfauritia Fhxuosa 200F P,B,Ar F,L 

Patau~i essenia bataua 16F, 1.3A F,B,A F 

Pijuayo o "Pupunha" Bactris gasipaes 15F, 0.21' F,B,A, Pa F,L 

Piqui-a Caryocar villosun fA)F, 1.8N,2A F,A,Ma. Ca, F 

Castaia de Brasil Birlholctiacvcti'la 50N N, A, Ma,('a, F,L, N, IAr 

Pendula nuoCZ Cotll('la 'li\'ipcidula ? N F
 
Baouri Plalltonainsil),is 
 93F, 16N F,N.Ma. ('a F, L 

Camu camu Alyrciariadubia 12F F, L 

Cupuass6 Thcirbrrmla 'raodifloruo 16F, !.4A F A,Co F,L, R,N, 1 

Copaiba CopaiA.ra muntilu\'a 0.5 IA A,I', M. F,L, R, I 
JatobA lywoonacs courbardl < 15R F,R Ma F 

Andiroba Carapa SantiCIsIS 9IA A,Mo. Ma F,R 

Babas,ti ( )ry.,a oh'ifera I A A. Ca F,L R, N, 

Uoutba Virola surnamnsis 42 A A, Av, Pc,.Ma ? 

Cumarij lq1tryi idorata 0.I+A A.P, Ma,Ar F,L, I 

IPalo de rosa Amba ri(Novra 9A A,,. IP. 	Mi. Ar 

Crot6n Croton tIi,hwu 0.1A Me.A, F,L 

Tagua Phvthljhqas rucrrarpa 15N N, Ar F,N, 1 
Rendimicnto do planta., m.jorada, y no fertifizada,):
 
F= frutos N = nucce, A = accit.s P = palmito R = r-sinas
 

8 	 Usos:
 
B = bebidis Co = cosmttcos 
 A = aceitt Ca = carbmn Ac = aceitcs e,.ncialts,
F = frutos Ar = arle-,ania Me = medicims N = nuect.s Pe = pterfumri-s
Pa = palmito R = r..mas Ma = madera., 

9 	 Mercados actuales 
F= familiar L = local R = regional N = nacional I = intemacional 

Cooperaci6n Institucional 

Inicialmente, es preciso concentrar laacci6n delegaci6n de responsabilidades entre paises,Cooperativa en las regiones prioritarias, desde el para que no haya duplicidad de programas enpunto de vista de lasostenibilidad. En cada lasmismascondicionesecol6gicas. Paracompartirregi6n se han de fijar metas concretas v los resultados obtenidos en sistemas naturalesalcanzables, con base en los medios disponibles. semejantes, deben desarrollarse los mecanismosPara facilitar el establecimiento de prioridades de consulta e intercambio de informaci6n (correo
en 	 las regiones, hay que utilizar las redes electr6nico, teleconferencias, bases de datos, ... ).
internacionales como un mecanismo de 
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TanibiOnesimportanteintegrarlasorganizaciones 
deproductoresydeasociacionesconservacionistas 
en las juntas directivas de las instituciones de 
investigaci6n (a nivel local y nacional). Esto 
asegurari tin mifnimo deorientaci6n, priorizaci6n 
y control en las actividades de las instituciones. 
Para incrementar el sentido de "propiedad" de los 
productoressobrelasinstitucionesdeinvestigaci6n 
se puede cobra run porcentaje sobre la producci6n 
de ciertos rubros o sobre los cr6ditos, con lo que 
puede pagarse una buena partedeIa investigaci6n. 

Para revalorizar las instituciotnes nacionales stI 
personal hayque facilitar loscontactos(contratos) 
con industrias privadas y con proyectos de 
desarrollo, que son los primeros solicitantes de 
tecnologia adaptada a sos condiciories especfficas 
de trabajo. De esta manera, se consigue 
autom~iticamente una salida ripida para los 
resultados de ]a investigac16n. 

Enel caso,no imposible,de una reducci6ndrIstica 
delasorganizacionesdegenerci(inytransferencia 
del Estado, como nifnimo d,,bn permanecer o 
incluso ser considerablemente reforzadas las 
estructuras t6cnicas para control de los impactos 
de diferentes tecnologias, la determinacit(n (conia 
contribuci6n del sector privado) de normas 
aceptables para uso d- agroquimicos, el fomento 
tie evaluaciones independiente;! y transparentes 
de casos litigiosos.., 

Hacia una Politica para la Soatenibilidad 

La gereraci' idetecnoLgiaspara la s-ostenibilidad 
tomaalecosistena y sus interacciones como punto 
de partida, con una inve,,igaci(dn v transferencia 
eminentemente participativas, favoreciendo la 
diversificaci6n, buscando la optimizact6in Lie la 
prod octividad" del sistema, asi comno el 

mantenimien to del cap:taI ecolhgico Las 
recomendaciones en cuan to a generaci~n tie 
tecnologia se dirigen a los mnt kios v a los temas. 

La btsqueda y la transferencia de pricticas 
sosteniblesde uso te la tierra tienen consecuencias 
sobre los mtodos de investigaci(In En primer 
lugar, es esencial evitar la fragmentaci6n ide la 
investigacion en una infinidad de peqterias 
tareas"queguardan poca relacitin las unascon las 
otras. La sUp,,sici6n de que las informaciones 
sobre comptnentes aislados pueden ser 
sintetizadas en algtin momento por medio de 
modelos (cuali o cuantitativos) no ha sido 

verificada en la agricultura tropical tradicional 
y menos cuando se agregan varios niveles de 
cormplejidad a la problem~itica. La consecuencia 
es que un niimero menor de experimentos 
mis amplios (que abarcan varios factores) y de 
larga duraci6n, debe ser favorecido sobre el 
modelo existente. La polftica de publicaciones 
de las instituciones puede contribuir a este 
objetivo. 

La realizaci6n de investigaciones en condiciones 
de finca es otra tendencia qiedebe ser fomentada, 
particularmente las actividades de validaci6n 
de tecnologias promisorias. La aparente 
contradiccidnentre a necesidaddeexperimentos 
mns complejos v extensos V sU realizacion en 
fincas, se puede resolver por medio de diseiios 
relativamente flexibles. 

El logro de la sostenibilidad se relaciona a 
menudo con un bajo nivel de uso de insumos, 
pero involucra Ia integraci6n de muchos 
conocimientos. Esto requiere Una mayor 
intensidad de trabajo en la transferencia, la que 
todavia es meis dificil con agricultores poco 
preparados. Una consecuencia de lo anterior es 
la necesidad de tin trabajo conjunto entre los 
seiviciosdeextei-si6nv deinv'estigaciinrealizado 
en lascondicionesrealesdel prokIuctory liderado:; 
porOl Este caso, no muv frecuenteenel pasado 
ha sido, sin embargo, exito-;o en los proyectos 
donde todas estas flicioneS se encuentran en 
una m,>nautnidad operativa Los mecanismos 
de retroalimentaci(in v la canalizaci6n de las 
demandas Lie tecnologias por parte de los 
productores, deben ser manejados. 

Otra consecuencia es Ln replanteamiento de los 
conceptos,de invetigac!in y transferencia, o al 
menos del papel ie sLs actore,; principales. Al 
consitderar m,i, interrelaciones de factores y 
red cirse la aplIcabilidad de resultados 
extrapolado,, se desarrolla la capacidad local de 
investjgacitj0 y Ia transferencia "horizontal". 

Por lo tanto, el logrode 1asostenibilidad comienza 
con la comprensit'mi cabal de los sistemas 
naturale,. Los principales problemasprovienen 
precisamentedeIla creenciaiequeestossistemaS 
naturales pueden ser ignorados. Esto requiere 
de estudios de base, de caracterizaci6n, quO 
permitan las decisiones de manejo de cad& 
ecosistemaide acuertdo con su potencial. Anivd 
macro, los sistemas de teledetecci6n son lk 

252 



herramientas mis apropiadas, al mismo tiempoque dan mayores posibilidades de intercambio 
masivo de informaci6n. La reducci6n del 
militarismo en varios pafses puede facilitar 
grandemente eli acceso alas fotografias y mapas
que solfan ser considerados como secretos. A 
nivel micro, se ha comenzado a acelerar el 
invecntario detallado de lis especies disponibles, 
antes de que haya con\'ersiones excesivas de 
bosquesa usosagropecuariosoquehinscambios 
masivos dehabitatamenacensig-nificativamente 

su permanencia. 

En vez de centrar la mayoria de la investigacioin 
en losincrementosdeproductividaddeespecies 
aisladas, la atenci6n debe ponerse en la
productividad a largo plazo, de sistemas de 
cultivos (incluyendo el manejo de los suelos y
cultivos), especialmente Iajevaluaci6n de los 
efectos acumulati%'os La segUridad en los 
rendimientos desempeia un papel tan 
importante conto los rendimientos en si. Aldar 
m,is importancia a los sistemas de cultivos, Ia 
investigacion debe evaluar y mejorar losmosaicos de cultivos anuales, perennes,
ganaderia v bosques, buscando el man ejo
integradodela tuerradeacuerdocolacapacidad 
de usO de las d iferen tes unudades de producci16n, 
como Lin elemento decisivo de sostenibilidad v
calidaddevida En este contexto, las rotacione,, 
o alternabilidad de cul tIvos (incluyendo los 
pastos), las consorciaclones de cultivos v de 
otros usos adquieren mayor importancia,
optimizandoelenipleosincrgicodeLs procesois
naturales de equilibrio y regeneraci6n 

En cuanto al empleo de insumos en general, 

pero especialmente para 
 ,ireas degratiadas o

margina les, los conceptos claves son: ei ieciclaje

de nutrientes y el manejo integrado de plagas,

enfermedadcesymale/is. ElloseStJin constittidOs 

por una combinaciun de pricticas agronmicas,

deselecci6n deculitvosyvva rie Iies aproptias, 

de facilitaci6n de los mecanismos naturales de 

Control yde uso estra tgico tie instmos Porotraparte, la utiliiaci6n6ptima de resiluos, incluido 
el reciclaje, la conservaci6n y el procesamiento 
de estos recursos, incrementa Ia capacidad de 
absorci6ndelambientey,a la vez, puede rejorarla base de produccicn de alimentos. LaPromoci6n de usos de Ia tierra que exportan
felativamente pocos nutrientes a travts de la
coscha tiende, por otra parte, a frenar el 
,80tamiento de los suelos. 

Debe darse mils Lnfasis en los Arboles y arbustos,preferiblemente fijadoresdenitr6genoquemejoran 
lafertilidaddelo!;suelospobresycontribuyenala 
diversificaci6nde productosde las fincas, adem~s 
de desempefrar un papel preponderante en la
recuperaci6n deAreas degradadas. En tales casos,
lastenicasbaratasdeconservaci6ndesielospara 
fincas de pocos recursos, los cultivos de cobertura, 
el manejo y la recuperaci6n de bosques
secundarios, incluida la economia de colecta de
hule, bamboi, frutos, nueces, etc., son prioritarias. 

La diversificaci6n agricola constituye la mejorarma para adaptarca loscambios. La preservaci6n
de los recursos gendticos in situ, asi como las 
colecciones, debeporlntantorecibiruna prioridad
especial. Ademis, respetando el principio de 
equidad, ias especies cultivadas o recolectadas, 
que forman parte de la cultura de ciertos grupos
indigenas, deben tambidn formar pare de este 
esfuerzo, ya que, a corto pla7o, son las m,is
amenazadas, por las mism :s pre: ionesqueactian 
en contra de los grupos indigen,s. 

Laganaderia nal conducida en!aszon,,,detropico
htimedo tiene efect ; negativos d iraderos. 
Aunque una ganader a bien Ilevada t~ene cierto
potencia len estas zonasd-Pn busc. rse las formas 
deconvertir una partedel potencial de prod ucci6n 
doe biomasa en aIimentos cualitativamente 
superiores a travds de Ins mecanismos siguientes:
estabulaci6n del ganado, uso de residuos v
subpr .iuctosdeco;echa,conversin .Liepnductos
madereros trataLos en alimento para el ganado, 
uso masivo Le leguminosas, sean herbiceas o
 
arb6reas Lo anterior se acompa rara, por
supuesto, de cambios dr.isticos en la estructura de

1a producc u6, ganadera en 
 estas zonas,
proniovindose explotaciones a peqtiefla escala, 
con bovrios de doble prop6sito, pequehos

runanites, cerdos v tal vez algunos elementos de
 
a fauna local, manejados en estabulaci6n v

abastecinm ento, principainente en los mercados 
locales. 

La investigaci6n en biotecnologia debe ser
orentada sobre los procesos descontaminantes, el 
trata mientoderesiduos, lasresistenciasalasplagas, 

la conver:m6n de energia, los usos medicinaleslocales, los equipos de diagn6stico y elmejoramiento de los cultivosde subsistencia. Otra 
viadepromoci6ndeliequidadeseldesarrollde 
tecnologas dise'adas para reducir la carga de 
trabajo de las mujeres (especialmente el 
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abastecimiento de agua, la preparaci6n de 
alimentos, larecolecciin de leia, las herra mientas 
agrfcolis, ...). Ademts,un claroconocimiento del 
trabajo de las mujeres, sobre todo en aspectos de 
cocina,uso v recolecci6n de le'ia, y su participaci6n 
enciertas faenas agi-fcolas, perfeccionana eldisehode programas para mejorar la calidad de vida de 
las mujeres rurales. 

La evaluaci6n de las consecuencias racro y
microecon6micas de las nuevas tecnologias debe 
incorporarse a todas las investigaciones, no s6lo 
en trninos delos beneficios para los prod uctores, 
sino tambi~n de los beneficios para lacomunidad 
y lasociedad 

Aunque se reconoce que las fuerzas del mercado 
no son buenas motivadoras para lasostenibilidad, 
lasconsideraciones pura nenteeconnicassiguen 
prevaleciendo para lamavorfa de empresarios
agricolas. Por esa raz6n, ]a e!aboracion de buenos 
estudiosecon6micos que involucrenel largo plazo 
y las descripciones de casos de usos sostenibles ylos costos de a inactividad, ser.in los mejores 
motivadores de cambio para los empresanos
privados. 

Uno de los cambios ms dristicos con respecto a 
labtisqueda de la so stenibilidad se refiere a la 
educaci6n Se requere in "revolcn" total en los 
sistemas de educactin actLais, no0 slo en SW,
mitokos, .ino tambien en suI,contenido!,, para
desarrollar habilidades y actitudes que enfaticen 
lainterdependencia y no a disciplina aislada, la 
globa l 1dad
no laespecial izacion, lacooperaci6n 
y no lacompetitividad Sc debe insistirenel apego
a los procesos naturales V no a lailusi6n ce las 

tecnologfas "sofisticada,", en Ia pa rticipacfrn,
antes quel atitortarf"o; ellcomprnispo vanesqon ,a
n ella oidas mue oprnio yIa
responsabilidad antes que eioporttiiLismo11 

Mecanismos de Cooperaci6n 

Existen expectativas de queal reconocerse mejor
el valordela Anmzonia porpartedela conlunidid 
internacional, se lograrin actierdos y proyectOS 
de reconversidn de deuda por naturaleza. Estas 
oportunidades requieren ser aprmOvechadas al 
mA'xmo paraobtener los recursosqueserequieren 
para Mlgrar el desa rrollo sostenible. En lamedida 
que ladeuda externa es bilateral y que cada pais
desarrolla tin prograna especffico de negociaci6n 
en base a lacotizaci6n de su deuda, no pareciera 
muy probable la creaci6n de fondos 
multinacionales. Ello, sin embargo, no debe ser 

una limitante para crear proyectos que apunten
hacia objetivos comunes, que incluyan actividades 
complementarias y que se desarrollen bajo una 
estrecha coordinacidn por lavia de las redes de 
cooperaci6n. 

Al respecto, habi ndose destacado que el 
desarrollo tecnol6gico constituye una tarea 
prioritaria, v en que el esfuerzo compartido
redundaria en importantes economias de escala, 
elavance logradocon lacreaci6ny funcionamiento 
de PROCITROPICOS, constituve un ejemplo del 
tipo de niecanismo regional que es necesario 
promover y apoyar. I'or medio de mecanismos 
como ese, Se puede definir yponer en prictica una 
agenda comhnu ymovili/ar los reCursosque haganposible el fortalecumiento de las capacidades
nacionales. Este esfuer/o es particularmente 
necesario si se reconocen los desafios inmediatos 
y futuros de las tecnologias prornisorias, cuyo
aprovechaimiento denmanda importantesesfuerzos 
de cooperacion internacional. 

Una iniciativa irnportante en el marco de 
PROCITROPICOS es a reciente creaci6n de un 
Consorcio Ecoregional para el Desarrollo 
Tecnol6gico 'el Manejo Sosten iblede las Sabanasde America Tropical. La Comrisi(n Directiva del 
Programa constiluv6 dIchO Consorcio teniendo 
en consideracitn los siguientes elementos: 

Que las Saba na, representa n ti elevado 
potencial para el aunento de laproducci6n
 
agropl:ecuara nacional de Bolivia, Brasil,
 
Colombia y Venezuela 

Qie Ia magnitid v conplejidad de los
 
problemas productivos y socioecotn6micos de las
Sabanas, particularnicte por laextenisi()ide,ireasdiegra,i considerableda%i-requiere unlacci6n
cOnjunta de las instituciones involucradas en su 

desarrollo 

Que el desarrollo de las Sabanas puede
contribuir a detener el avance antr6pico sobre 
otrosecosistemasque,porel mornento, disponen 
de una mejoroferta tecnolhgica para su desarrollo 
sostenible (caso del bosque tropical htimedodela 
Cuenca Anai/nica). 

Qie la diversidad de las condiciones 
agroecologicas v sociocconimicas de lossistema.
de producci6n ofrece una amplia gama do 
alternativas para la sostenibilidad de IOS. 
e-osistemas dle Sabanas. 
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- Que existe una importante y diversificada 
oferta tecnol6gica generada por las instituciones 
nacionales e internacionales de investigaci6n 
-con caracteristicas decom plementariedad entre 
los paises- muy promisoria para la regeneraci6n 
de ireasdegradadas y para el manejo sostenible 
desuelos, cultivos ypastos, yqueal satisfacer las 
condiciones 6ptimas de lIasstenibilidad, puede 
incrementar el potencial productivo de estas 
4ireas en forma muy notoria. 

- Que es necesario: a) validar las tecnnbogfas 
promisorias y transferir las tecnologias va 
va lidadas; b) identifica rvofrecernoevasopciones 
tecnolngicas yde politicas para el uso sostenible 
de las Sabanas, y, c) consolidar Lis iniciativas de 
institucion s intenacionales y nacionales para
el uso v manejo sostenible de las Sabanas. 

- Que las iniciativas de las instituciones 
nacionales de investigacitn agropecuaria, 
sumadasalasdePROCITROI)COS, FAO, CIAT 
v CIRAD, indican que existe una excelente 
oportunidad para constitoir una base global de 
cooperacion mutua. 

- Tambi6n se debe considerar que el 
germoplasma -adem,is de constituir una base 
importante para una mayor independencia 
tecnol6gicade aregion-osfoentederiqueza,de 
capacidad de negociaci n v de concertaci6n 
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COMENTARIO A LA CONFERENCIA 

Luego de leer las ponencias presentadas y de 
escuchar las exposiciones y debates de este 
seminario -en especial laque acabamos Lie oir- con 
satisfacci6n veo confirmada ia validezde las pocas 
y simples ideas que traje, con respecto al tema de 
lacooperaci6n interamai6nica. 

Escuchando a especialistas es grato comprobar Io 
correctode lasasuncionesenquesebasa la politica 
trazada porel Mmiisteriode Relaciones Exteriores, 
con respecto a Ioque se viene llanmando 1a 
"diplomacia am biental", proceso negociador mul

tilateral que ha sido notoriamenteaceleradoen los 
61timos ar'os, luego de Ia Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente v 
Desarrollo. Precisamente, I Declaracin de Rio, 
elPrograma 21 v las Co vvnciones sobreel Canmbi 

Clirnitico y laDiversidad Bion1gica, constituven 
1a base referencial principal de 1a politica exterior 
peruana en el campo anibiental 

Piedra angular Lie lapolitica es el foriento de Ia 
integraci6n econtimica N'lacoxoperacitn politica 
con los paises Iatiliamericanos y, entre stos, 

particularmentelosandino-anaztinicos, nuestros 
vecinos inmediatos, con los cuales comnpartimos 
importantes espacios geoecol6gicos y recursos 

Jorge Benavides de la Sotta* 

naturales devenidos estrat~gicos, en virtud dela 
revoluciin biotecnol6gica en medio de lacual 
estamos todavia. 

Me refiero por cierto, particularmente a la 
diversidad biol6gica, v sus recursos gen6ticos 
que sosteniblernente ut,iliados en provecho 

propio, podrian ser una de las palancas ie nuestro 
desarrollo efectivo v duradero, en Ia pr6xima 
centuria que, entre otras cosas, seri el siglo de la 
biogene tica y labininget.ieria 

Y parte esencial de esta politica laconstituye la 
necesidad Lie propiciar una cooperaci6n cada 
vez mas estrecha a nivel de los miernbros del 

Tratado de Cooperac&n Amaz6nica. 

Est.i muv clam que IaAmna/nia es una unidad 
discermible, por encima de sLis diversidades. 
Frente a este cohoal v complejisimo sisternfa 
natural conipartido, la lineas fronterizas 
naclonales son mera, abstracciones que ia 
fragmentan hasta cierto punto artificiosamente, 
y civas unicas expreio.nes objetivas son unaS 
decenas de pue-,tos policiales, militares y 
aduaneros, que muchas veces separan a las dos 
orillas del mismo rio. 

' Director Adjunto de Niedio Ambiente, Ministerio de Relaciones Exteror,..s. Soci61ogo, Diplom.'tico. 
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Por encima de esas lIfneas imaginarias y de esospuestos, engullndolos, esti a magnifica selva
amaz6nica, de ]a cual deberfamos tomar 
conciencia, sobre todo por los criterios que se
plantean a las generaciones venideras. En estesentido, estamos convencidos que un manejo 
eficiente y suficiente de la problem, ticaamaz6nica debe ser, en efecto, un manejo inte-
gral e integrado, no fragmentario ni
compartimentalizado; o que a su vez, reclama
la cooperacidn de los Estados que comparten la
soberania territorial sobre la Amazonia, a trav6s 
de politicas conjuntas y acciones conunes, tanto 
en o interno como en o externo, por el 
tra tam eto coordinad de.este ecosi:tema Ulco. 

Pero hay otra razn que hace esa cooperaci6n
ineludible, desde nuestro punto de vista. 

Como ha sido seialado por varios expositores,existe un creciente inter6s de los paises
desarrollados por la Amazonia. Hay, en este 
sentido, una tendencia, observable aunque no
homog~nea, hacia la internacionalizaci6n de la
Amazonia Sudamericana, ala queciertosgrupos
consideran "patrimonio com'n" lade 
humanidad. No se ha Ilegado felizmente a ese 

extremo. Pero, de una forma 
 o de otra, 

querAmosloono,el tenia dela Amazoniaest,i ya

en la agenda internacional, a travws de lasnegociaciones diplom~ticas en curso, sobre

bosques tropicales, la diversidad bio6gica

cambioclim~iticoyla desertificaciIn, entreotros 

el 


procesos ya iniciados e irreversibles. 

Si no queremos ser convidados de piedra en 
estos procesos intemacionales desencadenados a raiz de la Cumbre de Rio, y si queremos
defender adecuadamente nuestros intereses 
nacionalesyregionalesreferidosa adiversidad 
biol6gica y su potencial para el desarrollo, que 
son convergentes, se impone una coordinaci6n 

Polftico-diplomtica, que nos permita actuar
conjuntamente, y estar lasentre fuerzas
protag6nicase influyentesdeasnegociacionesen 
curso. 

Yestareacomplementariadetodosnuestrospafses 

entronizar en la administraci6n de la regi6namaz6nica el concepto de Desarrollo Sostenible. 
Sacarladel merodiscursoyapiicarloenprgramas 
concretos y coordinados. Pero sobre la base de una conceptualizaci6n propia de ese concepto,
qUe no se trata de calcar ni copiar, sino de
intkrpreta rio y reinterpretarlo a Ialuz de los datos 
y requerimientos 6 Ia realidad nacional 
funci~n de nuestro desarrollo efectivo. 

y en 
En este 

sentido, eventos como 6ste tienen la maxima
importancia, en tanto son generadores
conceptuales y precursores necesarios de las 
politicas efectivas. 

Los paisesamaz6nicos debendefinir"susproios
patranescientficsy tecno6gicos'para tratarlos 
prblemasdela regin, comoafirmael Dr.Palma.
Pero tambisn deben entrar-probablemente via un
red imensiona m iento del TCA- en una nuevadinimica de cooperaci6n interamaz6nica en el
pianoque laspoliticasnacionales einteacionales, 
respecto a los temas claves de la problemitica 
amaz6nica. 

En lo que respecta al Gobiemo Peruano, estamos
 
trabajando activamente por el establecimiento de

la coordinaci6n de los paises amaz6nicos en los

diferentes foros intemacionales en que se tratan
 
cuestiones ambientales que tienen que ver con la
Amazonia.
 

Esta dimensi6n debe ser parte de una estrategia
comtn para el Desarrollo Sostenible de la 
Amazonia, que seria el ideal a alcanzar para
nuestros paises en el corto plazo. 
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RESUMEN
 

RESULTADOS DEL TALLER: BIODIVERSIDAD Y
 
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AMAZONIA EN UNA
 

ECONOMIA DE MERCADO
 

INTRODUCCION 

El Taller "Biodiversidad y Desarrollo Sostenible 
de la Amazonfa en una Economia de Mercado", 
se realiz6 en Pucallpa del 13 al 15 de octubre de 
1994. Las instituciones organizadoras fueron las 
siguientes:GobiernoRegionaldeUcayali, lNIA, 
IVITA, CE&DAP, CIlD y FUNDEAGRO. 
Asimismo, las entidades auspiciadoras fueron: 
CIID-Canad.i, USAID, Fondo Pert!-Canadi, 
GTZ-Alemania,TCAyPROCITROPICOS/[ICA. 

El presente Documento Memoria, corresponde 
a los resultados alcanzados durante el taller, 
siguiendo la metodologia de planificaci6n 
participativa (PPO). El objetivo central fue 
establecer un Programa de Desarrollo para el 
area de influencia de la Regi6n Ucayali, 
form.lindo la vision del desarrollo a 10 afios, 
analiiando los problemas, identificando las 
propuestas de soluci6n con sus respectivos 
objetivos e indicadores de logro. 

El taller reuni6 a expertos de las diferentes 
instituciones, en campos y especialidades 
complementarias relevantes a la problemitica
amazonica (vet lista de participantes). La 
metodologia empleada durante los tres diasdel 
taller, permiti6 tn intercambio efectivo de 
experiencias y conocimientos y alcanzar un 
consensi sobre las perspectivas del desarrollo 
de Ucavali. La participaciIn de cada unode los 
asistentes ha posibilitado que los objetivos 
planteados havan sido alcanzados y se genere 
unambiente de compromiso con los resultados 
esperados en el futuro y expectativas de 
participaci6n de las instituciones en un proceso 
articulado de desa rrollo sostenible. 

Estedocumento resume los productosgenerados 
durante los tres dias de trabajo y constituye el 
documento base para la futura concertaci6n de 
lasacciones de las institucionesen la regi6n para 

el logro de la visi6n Ucayali 2005: Hacia el 
Desarrollo Sostenible. Formulaci6n de IaVisi6n 
Comdn a 10 ahios. 

Con base en las conferencias y discusiones del 
Seminario "Biodiversidad y Desarrollo Sostenible 
de la Amazonfa en una Economia de Mercado", se 
gener6 por consenso la visi6n a 10 atios de una 
Regi6n Ucayali diferente, donde la misi6n de la 
sociedad organizada sea lograr el desarrollo 
sostenible para elevar la calidad de vida de la 
poblaci6n y conservar los recursos naturales, 
minimizando el impacto negativo de las 
actividades humanas sobre el medio ambiente. 

Para obtener Osto en un plazo de 10 airos, ser, 
necesario que se cumplan las siguientes metas, 
que contribuyan a un crecimicnto econ6mico con 
equidad social: el desarrollo del potencial 
productivo y sostenibledel agro, el us -respnsable 
de la biodiversidad amaz6nica, el desarrollo in
dustrial eficiente y competitivo, Io mismo que un 
desarrollo alternativo al cultivo ilicito de la coca. 

Las estrategias para llegar a estas metas deben ser 
orientadas al aprovechamiento racional de los 
recursos naturales. E;tas estrategias consideran la 
evaluaci6n y conservacidn de Ia biodiversidad 
amaz6iica;laeducaci(nadecuadadela poblaci6n 
para el desarrollo sostenible; una participaci6n 
creciente de la poblaci6n en la toma de decisiones; 
la potenciaci6n ,de la capacidad de gesti6n 
institucional; la implementaci6n de eficientes 
serviciosdeapoyoalaprducci6n;laelectrificaci6n 
rural; la consolidaci6n de sistemas de transporte y 
comunicaciones eficientes; y la organizaci6n de un 
mercado de capitales eficiente. 

La aplicaci6n de estas estrategias para lograr el 
desarrollo sostenible con equidad y participaci6n, 
requiere de la ocurrencia in situ de cuatro pilares 
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fundamentales, cuya implementaci6n debeiniciarse en el plazo inmediato: una politica ymarco legal que promuevan el desarrollo 
sostenible; acciones y mecanismos que con duzcan
alordenamiento territorial; laeficientey re evanteactividad de las instituciones dedicadasa Iaciencia 
y tecnologfa; y laconsolidaci6n de una masacrftica de t6cnicos-expertos anivel regional con lacapacidad analitica necesaria para articular y
liderar este proceso de desarrollo sostenible. 

Los componentes de esta visi6n integral sepresentan esquemi1ticamente en el Cuadro I. 

IDENTIFICA ON DE PROBLEMAS Y 

CAUSAS 


Con baseenesta visi6na 10afios, los participantes
del taller identificaron los problemas actualesque
impiden el desarrollo sostenible equitativo yparticipativo, para luego definir sus causas. 

Probleina 1. Limitada utiiizaci6nconocimiento en Iatoma de decisiones. del 

Los tomadores de decisiones tienen dificil accesoala informaci6n t6cnico-cientifica, socioecon6mica 
yderecursos naturales. La regi6ncuenta s6locon 
un limitado capital de profesionalescapacidad analitica para guiar con lael desarrollosostenible amaz6nico, 

Causas 

I.- Desequilibrioentredisponibilidadydemanda 

un retraso tecnol6gico generalizado en todos lossistemas productivos de ia regi6n (agrfcola, forestal, pecuario, agroindustrial, comercial,
empresarial, etc.). 

Causas 

1.- Falta de conocimiento de ]a complejidad
biol6gica, ecol6gica y socioecon6mica de ]a
amazonia. 

2.- Baja prioridad en asignaci6n de recursos para labtisqueda de conocimiento y desarrollo 
de tecnologfa. 
3. -Err.4tico e insuficiente financiamiento en 
ciencia y tecnologia. 

4.- Diagn6stico incompleto y deficiente de la 
demanda tecnol6gica. 

5.- Informaci6n estadfstica y t&cnica limitada y 
no confiable.
 

6.- Insuficiente infraestructura de investigaci6n
 
y transferencia.
 

Problema 3. 
 Defectuosa e insuficiente 
informaci6n de la poblaci6n 

La poblaci6n y organizaciones sociales tienens6lo un limitado acceso a lainformaci6n 
conocimientos existentes a nivel local. 

y 
Esto esaun m/is grave con relaci6n ainformaci6n sobre

logros de otros paises. Por otro lado, laoferta yde lfderes del conocimiento a nivel nacional y 
demanda de productos de labiondiversidad sondesconocidosregional. cualitativa y cuantitativamente 
fuera del Jmbito amaz~nico. 

2.- Baja capacidad econ6mica para retener el Causas
liderazgo en laregi6n. 

Problerna 2. Las instituciones dedicadas a ia 
I.- Debilidad instituciona] generaiizada.

ciencia y tecnologia s6lo tienen solucionesparciales o inviables para 
2.- Deficiente infraestructura de comunicaci6n.el desarrollo 3.- Mecanismos 

insuficientes 
Las institucionesdedicadasa la e ineficientesciencia y tecnologia deflujo de informaci6n.pasan por una grave crisis, encontrjndosedesfinanciadas, sin equipamiento y sin liderazgo Problema 4. Desconocimiento de lospara enfrentar el reto del desarrollo sostenible recursosnaturalesamaz6nicosparalatomabasado en la eficiencia productiva, la de decisionescompetitividad y laprotecci6n de los recursosnaturales dentro de una economia de mercado. Los decisores de politicaLos servicios de investigaci6n, transferencia y Ia sociedad civil y cuentan s6lo conensei.anza sondeficientesydescoordinados. Existe 

limitado conocimiento
cientifico-tecnol6gico y socioecon6mico de Ia 
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realidad y potencialidades del ecosistema 
amaz6nico, incluyendo labiodiversidad, la 
calidad y valor de los recursos de tierras y otros 
recursos. 

Causas 

1.- Bajo nivel educativo de Ia poblaci6n, 

2.- Baja prioridad y retorno esperado a la 
inversi6n ptiblica para btisqueda de 
conocimientos. 

3.- nimitada toma de conciencia sobre medio 
ambiente. 

Problerna 5. Limitada conciencia ambiental 

La dirnensi6n medioambiental del desarrolloes 
poco reconocida poractores piblicosy privados. 
La poblacitn, porfaltadeinforrnaci5n, seexpresa 
con una escasa conciencia de conservaci6n del 
medio ambiente. En general, las actividades 
hurnanas en la regi6n son conducentes al 
deterioro del equilibrio ecol6gico. 

Causas 


I.- Subdesarrollo econ6mico. 

2.- Escasa investigaci6n y difusi6n sobre la 
importancia del ambiente y la biodiversidad. 

3.- Predominio de una visi6n de recursos 
ilimitados. 

4.- Baja prioridaddel tenaderecursos naturales 

y del medio ambiente, 


Problema 6. Sistema educativo en crisis 

El Sistema Regional de Educaci6n atraviesa una 
crisisecontmica eintelectual. Losconocinientos 
locales noson incorporadosalSitema Educativo 
Nacional. Los programas educativos para la 
conservaci6n y prodluccion inapropiadosson 
para el ecosistema. 

Causas 

I.-Incapacidad del sistema educativo para
transmitir contenidos para el manejo ciela 
complejidad amaz6nica. 

2.- Directivosy lidereseducativosutilizan ideas y 
conceptos en divorcio con larealidad amaz6nica. 

3.- Recursos econ6micos insuficientes para el 

Sistema Educativo Regional. 

4.- Limitada motivacion y oportunidades dedesarrollo del profesional docente. 

Problema 7. Descoordinaci6n y debilidad 
en la capacidad de acci6n interinstitucional 

El reducido an~ilisis de prioridades, responsa
bilidades y ventajas comparativas para Ia 
coordinaci6n interinstitucional, conduce a un 
exagerado celo pofesional e institucional, y a una 
relaci'n conflictiva entre entidades del niisrnosector y de otros sectores; Io que conduce a la 
desarticulaci6n intra e intersectOrial en acciones 
para el desarrollo. 

Causas 

1.- Pobre consenso en visi6n de largo plazo. 

2.- Limitado acceso delas institucionesa recursos 
econ6micos e infornuacidn. 

3.- Dbil instittucionalidad ptiblica y privada a 
nivel local. 

Problema 8. Politica y marco legal
 
defectuosos
 

El marcolegalactual noes conducenteni promotor 
de tn desarrollo amaiz6nico sostenible. Hasta hoy 
el desarrollo regional ocurre con tin enfoque
cortoiplacista,sinconsiderarlosinteresesdefuturas 
generaciones. No existen necanisiflosapropiados
para laparticipacitindela poblacimntcomunidades 
nativas, colonos, gremios y otros) en latorna de 
decisiones. No existen reglas ni mecanismos para 
prornover el ordenamiento territorial y Ia 
proteccidn Lie los recursos naturales frigiles. La
mplenientacitn ciega ie Ia econornia de mercado 
es una arnenaza de conflicto entre los intereses
econtmricos y laconservaci6n del medio ambiente. 
En la regi6n falta lacapacidad de anilisis depoliticaestimadopara lascondicionesenqtLedebe 
ocurrir el desarrollo sostenible en un ecosistema 
complejo como el arnaz6nico. 
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Cuadro I1.- La visiOn integral y sus componentes (AREAS) 

UCAYALI 2005: HACIA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
MISIONI DE LA SOIEDAD ORGAN ZA 

N1ETASPAR.A LN CRECIMIENTO ECONOMICOCON EQUIDAD SCIAL 

ESTRATECRA PARA EL APROVECHAMJlE,\qr RACIOCNAL DE LC6 
RELUkSOS NATURALES 
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RiN,%DAMEN-TA LES 
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DESARROLLO 
5CTENWBLECON 
EQ'41DXL)NY 

________________ ARTICIi ACION 

POLITICAN Y.mARCO 

L)SARLL IULSARAEL sEXIouEL CONSERVACIYN DE 
INDUSTRIAL 
EFICIENTE. 

DEAROLNUSAE 

EARLOA-1Z.'C 

DSRRLO
50SARR(J11 LEAONO LAN131C01ERSIDAD DSROL EPOTENCLOE 

PODTIVOYIA 
COMI'ErNvON' 

SOSTENII3LE 
SISTE.%ASUE 

ORL)ENA\IIEN70PTOT~o 
TERRITORIAL 
EQL1TATIVO EDUCACION 

SCSTENIBLE DEL 
ACRO, 

CAUDADVEVIVA 
MEJ RAD 

CO'.ILNICACIONES GIENO-A Y 
E~ IE TETECNOL CIAX PARA 

DESARROLLO 
SOSTNIILE 

MNMZCO E 
IMACTOA MBIENTAL 

DESARROLLOOLLDEAROLA1 

ALTIERNATIX'OAL CAPACIDXD TCY~t-NLE DEQtSIONES L'SO RESPINSABLE DECULTIVO ILICITO DE A LM LA BWVERSIDL)jLA CC7A INSTITL CIONAL PARA SERVICIOS EFICIENTES AMAZONICAMERCANDOVE ART)C LAR N' DEAlPON0 A LX%
CAJITALES EFICIENTE UIDERANR EL IRODL'CCION 

___________ LESARKOLLO SYSITINILE 



Causas 

1.- Falta de conocimiento de la complejidad 
amaz6nica, tanto a nivel local como nacional. 

2.- Inmediatismo como enfoque de desarrollo. 

3.- Centralismo en Iatoma de decisienes. 

4.- Dificultad para la organizaci6n social y 
reconversi6n degrupos de presi6n para enfrentar 
la realidad e intereses regionales. 

5.- Alto costo de implementaci6n de un nuevo 
marco legal. 

Problema 9. Deficiencias en el rol del 
Estado en proceso de carnbio 

La ineficiencia del sector ptiblico limita el 
desarrollo. A pesa r de las reducciones, alln existe, 
en Unos casos, tin exceso de organismos
burocr,iticos con escasa capacidad de 
reclutamiento de personal altamente capacitado. 

Causas 

1.- Redocci6n abrupta del aparato del Estado 
condujo a la p6rdida de importantes recursos de
profesionales capacitados. 

2.- Desprestigio y mala actitud del servidor 
ptiblico para con la sociedad. 

3.- Suedos bajos para empleados del sector 
publico. 

Problema 10. Deficiente participaci6n de la 
poblaci6i 

Eletectosocial residtialde25aiosdepaternalisni, 
ha conducido a una democracia precaria sin 
participacilin real. Esto es agravado por el 
centralisnio v ladiscrininaci6n 6tnica,econ6mica, 
social vde ge'ero y el poco respeto a los valores 
culturales. Todaviaprevaleceun cierto iedoaIa 
participaci6n popular, y siguen existiendo 
desigualdades en la sociedad en acceso arecursos 
y servicios. 

Causas 

1.- La discriminaci6n 6mica, cultural y social. 

2.- Cran disparidad de ingresos y de nivel 
educativo en la poblaci6n. 

3.- Falta de comunicaci6n interactiva. 

4.- Adicci6n de Ia ciudadania al patemalismo
 
del Estado.
 

5.- Di~bil organizaci6n de la sociedad.
 

6.- Minima capacidad de "lobbying" para la 
participaciOn de la poblaci6n. 

Problema 11. Desorganizaci6n del 
territorio 

Las estrategias de desarrollo espacial
equivocadas, condujeron hasta hoy a una 
desordenada ocupaci6n de la regi6n y a un 
manejo de cuencas sin planificacidn. El 
burocratizado registro de propiedad de tierras,no es operativo como mecanismo de 
ordenamiento territorial. 

Causas 

I .- No existe un plan de ocupaci6n territorial. 

2.- Centralismo geopolitico impide reorga
nizacion territorial. 

3.- Com plejidaddel sistema hacedificil Vcostoso 
el ordenamiento. 

Problema 12. Deficiente conexi6n con los 

mercados. 
No existe un debido conocimiento de los 

productisamaz6nicosen losmercadosnacional 
e internacional y la promoci6n de las 
oportunidades de inversi6ncon orientacion hacia 
los mercados de alto valor ha sido nula durante 
los tiltimosaflos. 

Causas 

1 - Informaci6n insuficiente sobre las 
oportunidadesdemercado. 

2.- Produccidndiversa, heterngrilea yestacional. 

3.- D~bil poder de negociaci6n por falta de 
vol6menes y calidades de oferta de productos 
potenciales. 

4.- El comercio internacional es dominado por
los pafi;es industrializados. 
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Problema 13. Desventajas para competir 
en los mercados 

El sistema regional de transporte ineficiente, la 
reducida oferta de energra elkctrica y de otras 
fuentes deenerga barata yel limitado accesodel 
productora servicios (crddito, comercializaciun,
insumos, etc.) para laproduccidn, colocan a la 
regidn en condiciones de desventaja para
comnpetir en los mercados. 

Causas 

1.-	 Centralismo. 

2.-	 Baja prioridad politica de la regi6n y la 

3.- Baja densidad de poblaci6n aparente 
(estadi tticas), pues Ucayali tiene un territorio 
grande, pero lapoblaci6n estJi concentrada en 
1/8 de su territorio (provincias dLe Padre Abad v 
Coronel Portillo). 

4.- Baja productividad de los recuisos nattrales 
(tierras altas) maVorniente usados V 
subotiliiacicn de los mejores suelos (aluviales). 

5.-	 Baja rentabilidad de lainversi6n privada/ 
ptiblica. 

Problema 14. Limitada inversi6n ptiblica y 
privada 

La inversi(n pdiblica y privada en laregi6n es 
insuficiente para que ocurra el crecimiento
 
econ6mico indispensable para solicionar los 

problemas sociales de pobreza y protecci6n de
 
los recLirso, naturales. 


Los programas y proyects para eldesarrollo 

por parte del Estalo, adolecen de direccion y

continuilad. 
MtLichos son improvisaLos
t6cnicarmente deficientes. 

Ca usas 

I.- Limitacos recursos locales de capital para 

inversi6n en desarrollo y protecci6n de los 

recursos naturales. 


2.- Instificiente asignacidn de recursos 
econ6micos externos (nacionales e 
intemacionales). 

3.- Reglas de juego cambiantes (regionalizaci6n, 
legislaci6n agraria v de uso de recursos naturales 
indefinida - percepcidn de inestabilidad. 

4.- Timida inversi6n de capital privado ante 
inseguridades politicas y sociales. 

5.- Preferencia del sector privado y piblico, s6lo 
por inversiones de retorno a corto plazo. 
6.- Corta visi6n para lsactividadesempresa.iriales. 

7.-	 Baja rentabilidad de lainversion en laregi6n. 

Problema 15. Pobreza 

LapobrezaepresadaenbajosalariosindeC a1 1 
ali mentaci6n y bajos indices de calidad de vida en 
los medios rurales v urbanos de laregi6n, es el 
problena principal a solucionar para ellhgro del 
desarrollo sostenible. La pobreza que afecta a un 
amplio porcentaiede lapoblaci6n nacional ylocal, 
es causa del uso cortoplacista de los recursos 
naturales. La pobreza deotras regiones del pars es 
lamayor causa de inmigrac16mn, deforestacitn y
degradacidn en laRegiin Ucayali. Finalmente, la 
escasa poblaci6n con souficientes ingresos y
educacin como para asumir los roles ptblico y
privado Lie liderarel desarrollo, est.i organizada y
polarizada ideolhigicamente. 

Causas 

1.- Politicas ineficientes (pop, listas y
paternalistas) durante los tiltimos 25 aios. 

2.-	 Uso desordenado de los recursos naturales. 

3.-	 Baja rentabilidad de activldades productivas. 

4.-	 Mercados defectuosos 
5.-	 Asihmacininsuficienteeinefectivaderecursos
 

5
 
fiscales para el desarrollo sosteniblh.
 

6. -Inestabilidad para lapromocion de lainversi6n. 
Problema 	16. La produccion ilicita deIa coca
 

ear iLo
 
y el narcotrifico 

La pobreza generalizada del pars v el limitado 

ntimero de alternativas empresariales para el 
desarrollo econtimico v social en zonas cocaleras, 
es tin problema de dificil soluci6n. La 
cuantificaci6n del problenma de lacoca en Ucayali 
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es deficiente. La economrfa de la coca distorsiona 
los procesos econ6micos y sociales de ]a regi6n y
del pais, generando corrupci6n e inseguridad. 

Causas 

1.- Poblaci6n pobre y marginada eco-
n6micamente. 

2.- Demanda creciente por estupefacientes en los 
mercados intemacionales. 

3.- Corrupci6n generalizada y salarios bajos de 
autoridades a todo nivel. 

4.- Nivelesmnuvbajosdeinversindelosproyectos 
con respecto a la magnitud del mal. 

5.- Presencia de grupos armados (SL, MRTA,Ejrcito). 

6.- Destrucci6n de infraestructura socio
productiva. 

7.- Poca participaci6n de la comunidad. 

8.- Restricci6n de la informaci6n de base por
motivos de "seguridad". 

PROPUESTAS A SER DESARROLLADAS 

Se elabraron propuestas para dar soluci6n a los 
problemas identificados Nse definieron objetivos 
e indicadores del logro para cada una de ellas. 
Estas propuestas,sobre lasquesedeberjn preparar 
perfiles y proyectos, se relacionana continuaci6n 
debidamente organizadas segin correspondan a 
lospilares fundanentales, lasestrategias, las metas 
va nIrmsi6n de la sociedad para alcanzaren 10afios 
Ia visi6n "Ucayali 2005: I-lacia el Desarrollo 
Sostenible". 

1.- PROPUESTAS QUE INFLUYEN SOBRE 
LOS PILARES FUNDAMENTALES PARA 
LOGRAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
CON EQUIDAD Y PARTICIPACION. 

PROPUESTA: CONSORCIO PARA EL 
DESARROLLOSOSTENIBLE DE UCAYALI 
(CODESU) 

Objetivo 1: Realizar estudios y anilisis de 
politicas para propiciar el desarrollosostenible,.S 

Indicadores: 

1.- CODESU cuenta con una masa crftica de 
profesionales altamente calificados y ]a
convocatoria de expertos para realizar los 
antlisis y estudios de polftica indispensables
para el desarrollo sestenible de Ucayali. 

2.- Los responsables de lasdecisiones de polfticay la ejecuci6n del desarrollo tienen acceso y 
utilizan los estudios de CODESU para crear el 
marco legal y normativo para el desarrollo 
econ6mico v la conservaci6n de los recursos 
naturales de la regi6n. 

Objetivo 2: Formular proyectos de 
investigaci6n, desarrollo e inversi6n y 
gestionar su financiamiento para serejecutados por instituciones ptiblicas y/o
privadas de la regi6n. 

Indicadores: 

1.- Secuentaconunplanintegral multisectorial 
para el desarrollo sostenible de Ucayali. 

2.- Perfiles y proyectos para su ejecuci6n por 
instituciones locales son formulados y 
propuestos a entidades de financiamiento 
nacional e internacional, dentro del plan inte
gral articulador del desarrollo sostenible de 
Ucayali. 

Objetivo 3: Concertary potenciar la acci6n 
integral y complementaria de las 
instituciones locales, en la direcci6n del 
desarrollo econ6mico con eouidad so
cial. 

Indicador: 

Las instituciones locales han definido 
claramente sus roles y ventajas comparativas 
para actuar sobre el desarrollo sostenible. 

Objetivo 4: Articular acciones 

interinstitucionalesdirigidasa disminuir 
el impacto negativo de las actividades 
hurnanas sobre el medio ambiente. 

Indicadores: 
.- Se cuenta con los recursos para au n a c n l s r c r o a alcontrataci6n de expertos y la realizaci6n de 
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foros, talleres y negociaciones inter-
institucionales. 

2.- Las instituciones locales cooperan y
participan complementariamente en la direcci6ndel desarrollo econ6mico y la protecci6n de los 
recursos naturales. 

PROPUESTA: EVALUACION DERECURSCS 
NATURALES, ORDENAMENTO TERRITO-
RIALYMONITOREOAMBIENTAL. 

Objetivo 1: Clasificaci6n en base a la 
informaci6n disponible y posibilidades deuso de los recursos naturales de la regi6n. 

Indicadores: 

1.- Existe un mapa (escala 1:100,000)
computarizado, donde se clasifica el irea deinfluenciadela regi6nen: bosquesdeproducci6n, 
Areas y bosques de protecci6n, tierras de uso
agrosilvopastoril, ,Areas de reforestacin, ireas 
de potencialidad hidrobiol6gica y,'reas urbanas. 

2.- Se identifican y efectivamente se protegen
las Areas de proteccidn. Se reconocen las Areas 
con potencial productivo sostenible forestal,
agropecuario, hidrobiol6gico e industrial. 

Objetivo 2: Evaluarypriorizarcualitativa 
y cuantitativamente los recursos naturales 
existentes, con fines de producci6n. 

Indicadores 

I.- Se han priorizado las Areas de la regi6n parasu aprovechamiento sostenible intensivo,

habi~ndoseevaluadodetalladamentea 
unritmo 
de 20%/, anual los bosques y tierras para fines
 
productivos. 


2.- Las primeras Areas evaluadas y ofrecidas 
(licitadas) para su aprovechamiento sostenible(vilido tambin para el objetivo 3). 

3.- Existe un equipo profesional y tdcnico, 
responsabledela tomadedatosdecampoydel 
procesamiento, que reporta a la instancia estatalencargada de la administraci6n de los recursosnaturales.Ob 

Objetivo 3: Valorizarel recurso forestal ylos
suelos de acuerdo a su aptitud natural. 

Indicadores: 

1.- Se han elaborado tablas o tarifas del valor de 
las principales especies arb6reas o asociaciones 
vegetales, con fines de incentivos odesincentivos. 
2.- Se han identificado ireas (valorizadas) para 
ser utilizadas de acuerdo a sus mejores 
posibilidades econ6micas, dentro del conceptodel aprovechamiento sostenible. 

Objetivo 4: Ordenamiento territorial para el 
aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales. 

Indicadores:
 

1.- Existen 
 nuevos instrumentos (mapas e
informaci6ncomputarizadacomplementaria)para 
una administraci6n eficiente de los recursos 
naturales de la regi6n. 

2.- Los bosques y las tierras se entregan con fines
productivos, recibiendo el Estado un justipago 
por los recursos que entrega y la garantia de la 
sostenibilidad del entomo medio ambiental. 

3.- Las inversiones p6blicas y privadas en
infraestructura de transporte se hacen con el
objecivodeordenamiento territorial yeldesarrollo 
deireas con mayor potencia Ide lograrel desarrollo
sostenible, evitando conectar ireas frtgiles y 
pobres. 

Objetivo 5: Implementar programa deun 

titulaci6n y registro de tierras.
 

Indicadores:
 

I.- Sistema computarizado de base de datos.
 

2.- Los tftulos certificados/registrados 
ubicados 
al 100%. 
3.- 100% de datOs necesaros para iniciar la
3.-100% dexdt os neceaio p 
titulaci6n existentes en un aio. 
Objetivo6: Establecerunpmcesodetjtulaci6n

ti o :E t b e runp o es dettl c npara usuarios no titulados. 
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Indicadores: 


1.- Diez cuadernillos de son
informaci6n 
distribuidos por comunidad rural en dos ar'os. 

2.- Una oficina de titulaci6n de tierras por cada500 familias se encuentra funcionando. 


3.- Un 
 agente de registro (extensionista) escapacitado para cada oficina. 

4.- l0 (/odettuloshansidootorgadoodenegado)
a los solici tantes entre 1996 y. 2tXX). 

Objetivo 7: Establecer mecanismosresoluci6n de conflictos para 
de 

el uso de la
tierra. 

Indicadores: 

1.- Resoluci6n del 80% de los reclamos de tierras
cada afio. 


2.- Un comit6 local como ,irbitro, es establecido, 


Objetivo 8: Fortalecer los derechos 
 de lostitulos de propiedad de la tierra. 


Indicadores: 


1.- Creaci6n de 
un frente de defensa por cada 
comunidad. 


2.- Descentralizaci6n de los archivos al nivel de 

las oficinas locales.
 

3- Creacinde unfondo de2(X)d(laresanuales 

por oficina.
 

Objetivo 9: Supervisi6n y control dei uso de
la tierra. 


Indicador 

Existeel personal, infraestructura y equipamiento
id6neos para la tarea de monitoreo del buen usode los recursos naturales de la regi6n. 

PROPUESTA: ZONIFICACION ESPACIALDE AREAS VIRCENES Y USOS DE TIERRAS 

Objetivo 1: Delimitar los fines y usostierradeacuerdoasuvocaci6nylademanda.de la 

Indicador : 

Un banco de datos que permita identificar yseleccionar las ,:reas durante el perfodo 1995
2005. 

Objetivo 2: Seralar los espacios sujetos a 
regimenes especiales de conservaci6n. 

Indicador 

Un equipo de especialistas que identifique ypromueva el establecimiento dedichosespacios,que se incluyan dentro del SINANPE hasta fines 
delaho2005. 
Objetivo 3: Equipar el territoriopara
habilitaci6n en 

su 
el largo plazo para lograr 

un desarrollo sostenible. 

Indicador 

Una oficina de planificaci6n y desarrollo re
gional es constituida y fortalecida, siendodebidamenteequipadaycapacitada para realizar 
eficientemente su labor. Periodo 1995-2005. 

PROPUESTA: EVALUACION Y MANEJO 
EFICIENTE DE LAS AREAS NATURALES 
PROTEGIDAS 

Objetivo :Fortalecerinstitucionalmenteal 
SINANPE y sus acciones en la Regi6n
Ucayali.
 
Indicadores:
 

1.-El PROFONANPE est, en condiciones decaptar, capitalizar y canalizar financiamiento. 

2.- Se ha fortalecido a la Direccitn General de
Areas Protegidas y Fauna Silvestredel INRENA
 
en Ucayali y se ha mejorado la coordinacidn del
 
sistema. 

3.- Ha mejoradoel manejode lasireasprn~tegidaspiloto. 

4.- Existe un Plan Director del SINANPE 
elaborado en forma participativa. 

PROPUESTA: PARTICIPACION DE LA 
POBLACION 

Objetivo 1: Mejorar acceso a medios de 
comunicaci6n. 
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Indicador 

Radio de onda corta en cada caserfo de miis de 
20 0 personas,a los 3 afrosde iniciadoel proyecto. 

Objetivo 2: Incrementar la capacidad de 
autogesti6n ("empowerment") o poten-
ciaci6n con conocimiento y organizaci6nde las comunidades rurales. 

Indicadores: 

1.- Existen programas radiales con temas de 
informaci6n sobre servicios del Estado,presentaci6n de experiencias de otras 
comunidades en autogestionar su desarrollo, 
informacidn sobre precios de mercado de losprincipales productos de regi6n,la etc. El 
programa radial transmite un minimode4 horas 
semanales de estos temas, al afro de iniciado el 
proyecto. 

2.- Formaci6n de grupos de inter6s, en temas 
tales como salud, educaci6n, grupos de madres,etc. Existeun mfnimode2Ogruposconstituidos 
que se refnen por lo menos una vez al mes, a 
partir del segundo ai'o del provecto, 

3.- Reuniones peri6dicas de representantes de 
lascomunidades ruralescon lasautoridadesque 
manejan temas criticos para la poblaci6n rural 
(titulacin de tierras, salud, educaci6n,
agricultura) con una frecuencia nlfnima de una 
reuni6n cada 3 meses, rotando los temas con una
participaci6n promedio de 20 representantes de 
la poblaci6n objetivo, a los 2 aros de niciado el
proyecto. 


Objetivo 3: Mejorar el acceso de lospobladores rurales al sistema legal. 

Indicadores: 

1.- Existe un "ombudsman" (fiscal oficial que 
investiga y denuncia reclamos FXr abusos de 
personas y entes ptiblicos o privados) que velaefectivamentepor los interesesde na tivos, colonos 
y riberefios en 4 afros a partir del inicio delproyecto. 

2.- Se ha revisado el marco jurfdico para asegurar 
que no penalice a los pobladores rurales,
particularmente nativos y riberefos en dos anos. 

PROPUESTA: PROGRAMA DE ANALISIS 
Y FORMULACION DE POLITICAS 
AMAZONICAS 

Objetivo 1: Establecer el marco juridico y
politicas que promuevan el desarrollo 
sostenido. 

Indicadores: 

1.-Existen politicas de quedescentralizaci6n 

incentivan el desarrollo sostenible regional.
 
2.- Se influe sobre l
 

S 
 formulaci6n de leyes y
politicas nacionales que potencien el desarrollo 
regional. 
3.- Existen polfticas sobre el uso de tierras, 
biodiversidad y otros recursos naturales quedesincentivan la destrucciOn del medioambiente. 

4.- Existen leyes para impulsar el desarrollo 
sostenido enbasea la adopci6ndetecnologfa para
la eficiente y competitiva produccin regional. 

Objetivo 2: Monitorear politicas que
influencien el desarrollo sostenido re
gional. 

Indicadores: 

1.- Existe masa critica para el monitoreo. 

2.- CODESU es reconocido por las instituciones
 
locales corno interlocutor v,ilido.
 

Objetivo 3: Establecer mecanismos de 
consulta en polticas. 

Indicadores: 
1. xistemasacriticapari anilisisen legislacin 

.Exite a r 
y politica. 
2- Existen canales de participaci6n ciudadana. 

3.- Existen eventos de consulta a la sociedad. 

280 



PROPUESTA: INVESTIGACION Y TRANS-
FERENCIA DE TECNOLOGIA 

Objetivo 1: Organizar el sistema de 
investigaci6n para generar conocimiento y 
tecnologia apropiada. 

Indicadores: 

1995 de1.- Para Ia filosoffa1incrementar"investigaci~n 

orientada aproblemas" debe ser usada por el 70% 
de las instituciones de investigaci6n y desarrollo 
de LaAmazonia peruana. 

2.- En 1996 las instituciones de investigaci6n de 
Ucayali comparten 50'%,de informaci6n, recursos 
humanos v fisicos. 

O,. jetivo 2: Intensificar la investigaci6n 
sobre la biodiversidad. 

Indicaciores: 

I- Cincuenta especies ,ativas de Ia region serin 
evaljadas a nivel eNploratorio en 5afios. 

2.- El potencial econ6mico de diez especies serdi 
investigado en 10 afios. 

Objetivo 3: Conservar y evaluar los recursos 
geniiticos vegetales de la Regi6n Ucayali. 

Indicadores 

1.- Un diagn(stico de Lis especies de la 
biodiversidad con mayor potencial de contribuir 
al desarrolo econsmico local, es disponible en Lin 
afI 

2.- La variabilidad natural de diez especies 
vegetales ahinentcias, cinco medicinales v cinco 
agroindustriales es colectada, conservada y 
evaluada Oclo especies se conservan en camnpo 
in situ, cuatro hi mitro v ocho en cimaras de 
conservacion Coleccion en dos a(ios, evaluacion 
a portir de 1996 Evaluaci6n morfol6gica en el 
(X);, de la diversidad, bronatoh'gca en ei 60% y 

molecular en el 10% con fines de protecci(n
vegetal. 

Objetivo 4: Promoverla investigaci6n sobre 
productos de a biodiversidad. 

Indicador 

Se han desarrollado veinte nuevos productos
provenientesdediferentesespeciesnativaspara 
uso comercial en cinco atros. 

Objetivo 5: Determinar ia capacidad
productiva de sistemas integrados e 

las opciones de germoplasmade los sisternas agrosiivopastoriles. 

Indicadores: 

1.- Cuatro sisternasagrosilvopastoriles bansidoensambladosy rnonitoreadosdt rantecin-oaiios 
(1995-2XX)). 

2.- Incremento de la base gendtica de pasturasen 70%,cultivos en 100%, plantacionesen 1(0%, 
irboles en 50%,. 

Objetivo 6: Organizaci6n y consolidaci6n 

de un efectivo sistema ptiblico y privado de 
transferencia de tecnologia. 

Indicadores: 
1.- La difusitn de tecnologfa a trav~s dedias de 
campo y publicacinnes se implementa v Ilega al 
50, de los productvres 

2.- Los servicios para la producciOn (cr~dito, 
mercadeo y procesamiento) concurren en
beneficio de a adopci6n de ecnologia y
generacion de ingresos para los productores. 

PROPUESTAS QUE 1NFLUYEN SOBRE 
LAS ESTRATEGIAS PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE 

PROPUESTA: l'OTENCIACION DEL SEC-
TOR EDUCACION 

Objetivo 1: Incorporar los conocimientos 
sobre recursos naturales .," :ontenido 
educativo de colegios y universidades. 

Indicadores: 

1.- Los resultados de los diagn6sticos, 
prospeccitn de la biodiversidad, estudios 
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ecol6gicos y otros relacionados con los recursos 
naturales, asf como los resultados de las 
investigaciones sobre recursos gen~ticos y
sistemas agrosilvopastoriles, son puestos a 
disposici6ndetodos loscolegiosyuniversidades 
de la regi6n para que se incorporen a los 
contenidos educativos. 

2.- Enlosprimerosaios,sehacaptado,generado 
y ordenado la informaci6n para ser incorporada 
a los contenidos ed ucativcs. 

3.- A partir del tercer afio, el proceso debe ser 
rutinarioeinteractivoydebe tener un mecanismo 
de retroalimentaci6n que funcione en toda la 
Regi6n Ucavali. D I. oshace la propuesta 
de modificaci(in de la curricula a nivel nacional. 

Objetivo 2: Incorporar a al umnos y 

profesores al sistem a de investigaci6n. 

Indicadores. 

1.- La prospeccion de la biodiversidad, 
descripci6o ecologica y el monitoreode a erosi6n 
y prdida de los recursos naturales cuenta con el 
apovo de lOs alumnos de los Ultirnos arhos de 
secundaria Losalumno de lasuniversidadec, 

en las especialidades de agronomia, incistrias, 
forestales,ecologia,biologia,geografiaycarrera', 
conexas son ca pacitados cono pa rata x6nomos, 
paraec6logos o parageC .rafos. 

2.- A partir del tercer aIio los universitarios 
capacitados empiezan a trabajar con alumnos y 
profesores desecundara,paradel colengio 

Obietivo 3: Fortalecer la ensefianza 
cientifico-tecnol6gicadelasuniversidades. 

Ind icadores. 

1.- Las universidades de la Amazonfa y otras 
del pais o del extranjero interesadas en el 
desarrollodela regi6namnaz6nica, implementan 
seis m6dulos acadsmicos dirigidos a formar 
cientificos. 

2.- Cada mn6dulo acadkrnico estA formado por: 
a) el curs,. bsico actualizado; b) un laboratorio 
mininio para las prnicticas del curso basico; 
c) bibliografia; d) un profesor consultor extemo 

y profesores asi:;tentes de la regi6n; e) materiales 
de ensehanza. 

3.- Los seis m6dulos acad~micos corresponden a 
loscursosde botnica, zxologfa, gen6tica, fisiologia, 
ecologia y edafologa. La implementaci6n del 
w6dulo acad6mico se hari en los dos primeros 
arios; a partir del tercero, se inicia el ofrecimiento 
de los cursos en las universidades, teniendo en 
comtn Jos cuntenidos, el sistema de evaluaci6n y 
material-s bisicos deensefianza como textos, guias 
de prctica, videos, etc., asi corno el rnonitoreo de 
pane de una universidad externa con prestigio en 
el ,irea de inter~s. 

4.- Se ca pacitan profesimonales que trabajan en las 
,ireasdeinvestigacion, conservaci6n, [,rospcci1n, 
diagn)stico V socio-economfa; v del sectorempresarialagroindustrial, forestal agricola etc. 

" .. .. 

PROPUESTA: PROGRAMA DE 
CAPACITACION PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE REGIONAL 

Objetivo 1: Organizarporparte del Gobierno 
Regional y dentro de 1,, Gerencia de
Promoci6n e Inversiones un programa de 

identificaci6n de oportun idades de 
capacitaci6n pdra el sector industrial y rural. 
mdicador 

La Oficina de l'rornoci~ui e Inversiones del
ObirnaReioniatine in sis de 

Gobierno Regmai n a mantene un siste a de 
oportUniaes de capacitaci6n 

y financiamiento en los sectores industrial v rural
en 1996
 

Objetivo 2: Potenciar en 100, !a capacidad 
de entre'aamiento industrial por parle de 

SENATI. 
Indica.dores. 

- SENAl1 crea una Division Zonal en iucallpa 
en 1996. 

2.- 95% del sector industrial en Ucayali aporta a 
SENATI en 1997. 

3.- Se incrementa en i la participacion delWV,, 
empresas unipersonales industrialesydesez, icios 
en el sistema de SENATI. 
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Objetivo 3: Implementar el Sistema de 
Capacitaci6n en Tecnologia Intermedia, 
especialmente para las zonas alejadas 
(Atalaya, Purs, YuruS). 

Indicadores: 

1.-La Direcci6n Regional de Industria mantiene 
un completo banco de proyectos en Tecnologia 
Intermedia. La Gerencia de Promoci6n para 
Inversionesimplernenta unsistemadeinformaci6n 
a financiamiento para Tecnologfa Intermedia en1996.dentrsenmcoyrcronauas
 

2.- El total del banco de proyectos de Interme-
diate Technology (IT) es traducido, analizado y 
di fund ido pora Direcci6n Regional de Industria. 

Objetivo 4: Se concientiza a la poblaci6n 
sobre su rol yresponsabilidad en el desarrollo 
autogestionario y en a necesidad de proteger 
los recursos naturales delaregi6n. 

Indicador 

Programas radialesydeTV, Iomismoqueafiches, 
boletine, y propaganda Ilegan masivamente a la 
poblaci6n con mensajes que promuevan lavisi6n 
empresarial y laparticipaci6n ciudadana para el 
desarrollo sostenible y el cuidado de los recursos 
naturales de a regi6n 

PROPUESTA: DESARROLLO DE SERVICIOSA LAPiRODUCCION 

Objetivo : Crear los mecanismos y fuentes 
para que el productor rural tenga acceso ficil 
al capital a costos compelitivos 
internacionalmente. 

Indicadores: 

1.- En 1996 se hacen disponibles lineas de credito 
de capitalizaci6n, de avio para lacamparia de 
producci6n y de comercializaci6n. 

2.- Los productores del medio rural se han 
capitalizado (infraestructura, plantaciones, 
ganado y equipos) para una m~s eficiente y 
competitiva producci6n. 

3.- Los productores pagan satisfactoriamente los 
creditosadquiridosyhanduplicadoencncoafos 
sus ingresos. 

PROPUESTA: DESARROLLO DE INFRA-
ESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

Objetivo :Desarrollary organizaruna red de 
transporte multimodal que conecte a la regi6n 
en su interior y hacia el exterior (resto del 
pats y el extranjero) a tiempos y costos 
competitivos. 

Indicadores: 
1.-La red intraregional (vecinal) conecta centros 
de inter s econ6mico y recursos naturales 
favorables para el desarrollo. 

2. La red vial multimodal actual ha sido 
rehabilitada.Seorganizaeimplementa unsistema 
ptiblico y/o privado de mantenimiento de la red 

multimodal. 
3.- El Puerto de Pucailpa ha sido replanteado y 
modemizadopara permitirtransportemultimodal 
permanente yabajo costo y tiempo de operaci6n. 

4.- Un flujo de comercio interoce~inico a trav6s de 
Pucallpa es implementado a costos competitivos 
y con una participaci6n de por Iomenos 10% del 
trifico interoceinico total. 
.- Los costos promediopor tm-km de transporte 

(carga) al interior de a regift son menores que el 
promedio de otras regiones. 

6.- Los tiempos y costos de transporte Pucallpa-Lima se han reducido a lamitad. 

7.- Los costos fluviales de tansporte para la 
conecci6n Pucallpa-AtlAnticose reducena lamitad. 

PROPUESTA: DESARROLLO DE INFRA-

ESTRUCTURA ENERGETICA 

Objetivo 1: Ampliar el acceso y mejorar la 
calidad de los se-vicios de suministro de 
energa urbana y rural. 

Indicadores: 
.- Se incrementa laoferta de energia ptiolica en 

cinco veces, en relaci6n a laoferta actual. 

2.- ,Sereducen los costos de energia a lamitad. 

3.- Se amplia la red energktica para cubrir en 
10'Y/ Areas urbanas y en 50% las Areas rurales. 
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4.- Se crea un mercado de oferta de energfa
competitivo y atractivo a la inversi6n para 
asegurar calidad y oferta d2 servicios. 

5.- Ocurreundesarrolloempresarialdefuentes 
altemativas de energfa (biomasa, energia solar, 
hidr ulica, otras) ecol6gicamente justificables,
suministrando 10% de la oferta total. 

PROPUESTA: DESARROLLO DEL SISTEMA 
DE COMUNICACIONES 

Objetivo : Desarrollar una red de 
comunicaciones que conecte a la regi6n
internamente y con el exterior (reslo del 
pafsyel extranjero) con capacidad ycalidad 
para enfrentar el desaffo y oportunidad de 
la globalizaci6n econ6mica mundial. 

Indicadores: 

l.-El n6mero de tel6fonos por cada 100habitantes supera a 10 en 10ahfos. 

2.- En 5 afos todas las poblaciones con mis de 
500habitantesestin integradasa la red nacional. 
En 10 afios lo mismo para poblaciones con flids 

de 1(X) habitantes. 

3.- La poblaci6n rural tiene acceso al sistema de 
telecom unicaciones a precios competitivos. 

4.- Se amplia la calidad y diversidad de los 
serviciosde telecomunicaciones para permitirla 
transrzsi6n de voz, in1genes yidatos. 

PROPUESTA: IMPLEMENTACION DEL 
SERVICIO DE INFORMACION 
TECNOLOGICA Y DE MERCADOS 

Objetivo : Organizar un sistema eficaz de 
accesoala informaci6n mundial tecnol6gica 
y de nr.ercados para ]a poblaci6n. 

Indicadores: 

1.- Se utilizan las redes telefinica, de radio y TV 
para transmitir informaci6n general sobre 
tecnologfa y oportunidades de mercado para 
productos arnaz6nicos, 

2.- Se cuenta con centros de consuta iterativa 
computarizada (E-mail) al servicio de la 
poblaci6n. 

3.- Se establece conexi6n con SIAMAZ con un 
nodo en Pucallpa. 

PROPU ESTA: DESARROLLO DE LOS 
SERVICIOS DE COMERCIALIZACION 

Objetivo : Promover la inversi6n privada 
nacional y extranjera en los servicios decomercializaci6n (acopio, mercadeo nacional 
y exportaci6n) de prod uctos amaz6nicos. 

Indicadores: 

1.- Los canales de co nercializaci6n de productos 
aniaz6nicos son eficientes en promover Ia 
formaction de precios y 1a libre competencia en el 
mercado. 

2.- Existe un minirno de 100 empresas 

comercializadoras (para el mercado nacional y laexportaci6n) actuando en la regi6n, tanto en laventa local de insunios como la conpra deen 

prodUctos regionales. 
3.- Los productores estin organizados y tienen 

de para , Yenta de sus 
pcidctoseprodLIctos. 

PROPUESTASQUE INFLUYEN SOBRELAS 
METAS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

PROPUESTA: INDUSTRIA Y COMERCIO 
Objetivo 1: Identi ficarproductos exportables 

por variedades, similitud con otros ya
exportados, gusios, meritos est6ticos, m~ritos 
promocionales, vida util. 

Indicadores: 

I.- Estudios de laboratorio sobre bondades 
(vitaminas, etc.) son realizados. 

2.- Estudios sobre posibilidadesde voltmenesde 
producci6n V so. costos son realizados. 

3.- Estudios y prueba s sobre vida Util y
condiciones de aumentarla, temperaturas de 
transporte y empaque son realizados. 

4.- Estudios sobre la industrializaci6n de cada 
uno son realizados. 
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Objetivo 2: Investigar y promover los 
mercadosporproductos. 

Indicadores: 

1.- La venta de sfmiles de otros paises productores 
o productos equivalentes con mnuestras obtenidas 
de las producciones existentes son realizadas para 
diferentes mercados. 

2.- Las disposiciones fitosanitarias para la 
importaci6n por producto/pafs son reconcebidas 
y difundidas. 

3.- Los valores de venta, periodos zafrales y 
empaques requerido. p ,r pais/producto son 
informnaci6n disponible. 

4.- Las posibilidadespronocionalesde productos 
sirnilares por pais/producto son estudiadas e 
identificadas. 

5.- La existencia de posibles t~cnico: / 
conwrciantes o empresas con buena imnagen, a 
nivel ie e\pendios de venta ,supermercados son 
identi ficados ctono base pa ra establecer relaciones. 

6.- El niercado interno corno complemento para 

productos, de exportnci(n ha sido estudiado. 

Objetivo 3: Diseifar la infraestructura 
necesaria y puntosgeogriificos ideales donde 
emplazar futuras plantas de empaque, 
csmaras frias y posibles fNbricas extractoras/ 
concen tradoras y/o industrias de 
procesamienlto. 

Indicadores 

I.-Las ,ireas de produccitn propicias han sido 
definidas, 

2.- Las \'ias de transporte de produhctos hacia 

puertos y/o aeropuertos han sido estudiadas v 

disefhadas. 

3,- Provectos de factibilidad tcnico-economrica 
decadninmdu,,tria y/o plntadeenipc.,que'c.inmaras 
son disponibles par. aInversi6n. 

4 - La existencia de manodeobra local para aplicar 
en estas industrias ha sido estudiadah 

5.- El impacto ambiental de laconstrucci6n de 
infraestructUra y eldesarrollo de producci6n Lie 

las diferentes especies/variedades ha sido 
estudiado tomando las medidas para 
contra restarlo. 

Objetivo 4: Definir los medios de 
comunicaci6n y cargz de los productos a los 
diferentes mercados potenciales 
compradores. 

Indicadores: 

I.-Ls via, de transporte a los diferentes 
mercados han sido estudiadas por prOducto. 

2.- Los medios existentes de transporte v 
consultasconempresas navieras, Ifneasareasy 
compafiias aereas no regulares, referente a 
voltimenes necesarios v tarifas han sido 
estudiados. 

Objetivo 5: Definirel medio riAs eficiente 
para obtcner suficiente "poder de 
negociaci6n" a fin de obtener las mejores 
condiciones y inedios de venta para los 
productos. 

Indicadores: 

1.- Una empresa en el exterior ha sido creada y 

formada por varios productoreF, a fin de dividir 
los gastos administrativos, uniendo voltimenes 
y diferentes productos, con elprop6sito de 
obtener el mentado "ptderde negociacin". 

2.- Una empresa mixta (joint venture) con el 
mismo fin mencionadoenel Indicador 1,ha sido 
creada. 

3,- Un experto en impuestos; v control de 
mercaderias, a fin de compensar penailizaciin 
con tarifas Lie GATT (comenzando 1995), para 

a segu ra rseobtenerel rnixi mo retorno de Iayentadii prod,.ucto. ha sido contratado corno asesor. 

Objeivo 6: Se consolida e integra la 

informaci6n requerida para los objctivos 
anteriores, a fin de realizar un progrania de 
aplicaci6n de recursos para el desarrollo de 
las exportaciones de la regi6n. 
Indicadores: 

I.- Se cuenta con Ia tecnologia necesaria para 
iniciar los cultivos, preparaci6n de suelos, etc., 
contando con planes deobtenci6n de resultados. 
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2.- Se cuenta con las fuentes de recursos 
necesarios de acuerdo al proyecto mencionado. 

3.- Se organiza un ordenamiento de prioridades 
para la implementaci6n de los objetivos 
anteriores. 

PROPUESTA: PROGRAMA DE DESA-
RROLLO DE LA PEQUENA EMPRESA 

Objetivo :Potenciar el funcionamiento y 
desarrolla del sectorde la pequefia empresa, 
que genere empleo, riqueza, mercados de 
iusumos/productos, y capacitaci6n, 
haciendo uso de los recursos naturales en 
forma eficiente y sostenible. 

Indicadores. 

1.- Sector de pequefia e:apresa es el principal 
generador de empleo de.laregi6n, 


2.- El ingreso per cipita del sector de lapequefia 
empresa se triplica Cen10 aios. 

3.- El sector genera un mercado de insumos 2 
veces rnayorquehace l0afiosy penetra mercados 
exterores (nacionales einternacionales) en, na 
magnitud 4 vecs mayor a laactual. 

4.- El e,uiibrio ntre a conservaci6n de los 
rCcUrsos nArirals yel desarrollo econ6mico se 
logra en las acti.'idad! de lapeqUeri, empresa 

5.- El sector de pequefa empresa participa con 
50% de la formacirn de trabaladores y 
empresainos para el w de tecrlgia )tIaa 
prodUCc 61eficiente y Competit.'a. 

PROPUESTA: PROGRAMA DE DESA-

RROLLO DE LA INDUSTRIA FORESTAL 


Objetivo 1:Producir madera de alto valcr 

agregado con estindare internacionales, 

en base a una industria eficiente y
 
competitiva. 


Indicadores: 

1.- Estadisticas forestales de producci6n y 

exportaci6n verifican los vol6menes crecientes 

por Ifnea de producto. 


2.- Las empresas madereras aplican el concepto 
de calidad total y aprueban laevaluaci6n indus
trial de Ia norma ISO 9000. 

3.- El aprovechamiento industrial es mayor al 
70% de lamadera en troza. 

4.- La industria forestal expora 30,0(X) m' de 
productos con alto valor agregado. 

Objetivo 2: lmplementar un parque indus
trial para la instalaci6n de nuevas empresas 
con tecnologias de secado/remanufactura 
de maderas y desarrollo de recursos 
humanos. 

indicadores: 

1.- El parque industrial con 150 nuevas empresas 
es una realidad y posee los servicios i,,isicos de 
energfa electrica aprecios competitivos, servicios
de agua, desagtie v de transportes, y servicio a la 

prod ucci6n.
 
2.- Se ha f nrmado a2,XX) tecnicos especialistas en
 

la indUstria dlela madera v7,(XX{)obreros calificado}s.
 

PROPUESTA: IROGRAMA DE PROMOCION 
DE EXPORTACIONES DE PRODUCTOS 
AMAZONICOS 

Objetivo 1: Exportar productos amazonicos 
de alto valor agregado y de calidad 
internaci.nal. 

Indicadores: 

1.-Se ha comprobado en base a las estadisticas de 
eportaci6n y certiflcadOs deorigen de productos 

amazonicos, lacifra deUSS0Smilonesexportados 
anualmente. 

2.- La prtduccin para el mercado deexportacon
cumple con los est.indares internacionales de 
calidad de acuerdo a ]a norma ISO 90X). 

3.- Los productos de exportacion son 
diversificados o de alto v,,,or agregado y generan 
empleo'; productivos permanentes. 

Objetivo 2: Desarrollar la capacidad de 
promoci6n y negociaci6n internacional para 
la exportaci6n de prod uctos amaz6nicos. 
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Indicadores: 


1.-Existen consorcios de exportaci6n y empresas
 

con experiencia en exportaciones. 

-Seha desarrollado un banco de datos de 

2.- Se hadesroa ruanco de dtos
oportunidades comerciales de productos 

amaz6nicos para el mercado intemacional. 

PROPUESTAS QUE 	 INFLUYEN 
MISION DESOBRE LADIRECTAMENTE 

LA SOCIEDAD CIVIL 

PROPUESTA: ORGANIZARUN PROGRAMA 
INTEGRADO DE COMBATE A LA POBREZA 
(SALUD, EDUCACION, INGRESO, 
ALIMENTACION Y PLANIFICACION 
FAMILIAR). 

Objetivo 1: Implementar un Programa 
Integrado de Salud Rural. 

Indicadores: 

1.- Se implementa en 1996 un Programa de 
Vigilancia Nutricional para una cobertura del 75% 

de la poblaci6n rural infantil y mujeres Je edad 
f~rtil de Ucayali. 

2.- En 1999 se llega al 100% de cobertura de 
inmunizaciones para la poblaci6n infantil y 
muieres en edad frtil del ;Srea rural de Ucayaii. 

Objetivo 2: Incrementar ias acciones de 
salud y educaci6n reproductiva en el Area 
rural de Ucayali. 

Indicadores: 

I.- Eltinancianientonacional(ConsejoNacional 
de Elaciaointonacional(CnseP) aal 
de Poblacin) o international (FNUAP) para Ia 
salud y educaci6n productiva, es incrementado 
en un 75% en 1997 en Ucayali 

2.- En 1997, Educac6n en Salud Reproductiva 
es parte de la curricula de las escuelas rurales a 
nivel primario y secundario en Ucayali. 
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LISTA DE PARTICIPANTES DEL TALLER PPO
 

NOMBRE 

Dr. Paulo Alvim 

Dr. Miguel Ara 
,,_ 

Dr. Carlos Arana 

Lic. Juan Arce 

Dr. Pedro Carrillo 

Ing. C~sar Castagne 

Dr. Oliver T Coomes 

Ing. Jos DancO 

Dr. Cacilda B. do Valle 

Ing Yolanda Guzm,in 

Dr. Edward Hammond 

Sr. Kurt Holle 

Dr. Jutta Kra use 

Ing Enrique La Hoz 

Lic. Rocfo Lanao 

Ing. Manuel La Rosa 

Dr. Hugo Li Pun 

Sr. R6mulo Osorio 

Dr. Victor Palma 

ESPECIALIDAD 

Fisiologia vegetal, Cultivos 
tropicales 

Sistemas Agrosilvopastoriles 
_Regional 

Provectos de Areas protegidas 

Facilitalor de Talleres IPIO 

Tecnologfa de alimentos 

Forestal 

Geografia /Fconomia
canpesina/Vida rbereia 

Manejo de bo ques 

Evaluaciun de germoplasma vfitomejoramien to/Apomixis 

Tecnolgia de prodLIctO.
forestaleI 

Planificacitn regional/ 
Antropologfa 

Ecoturismo 

Economia 

Sistemas integrados de 
produccitn 

Facilitadora de Talleres 1'l'O 

Manejo forestal - Conservacin 

Nutricii'n - lProducci6in animal 

Comercio alternativo 

Economia agricola/Desarrollo 
institucional 

INSTITUCION 

Fundacin Pau Brasil 

FUNDEAGRO, Gob. 
de Ucayali 

FANPE/GTZ 

ConsultorIndependiente 

USAID - Per(| 

PEAH 

Universidad Mc Gill -
Canadi 

FUNDEAGRO 

E BRAPA/CNPGC 

IIAP 

Universidad de Texas -
Austin - USA 

Rainforest Expeditions 

GTZ 

CE&DA 

Consultora 

Independiente 

FIPCN 

CIID - Canad,i 

Bridgehead Inc. 

lROCITROPlCOS4ICA 
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NOMBRE 

Dra. Mary M. Quinlan 

Ing. Keneth Re~tegui 

Dr. Alfredo Riesco 

Sr. Jorge Segundo 

Dr. Carlos Sers 

Ing. Ricardo Sevilla 

Ing. Enrique Toledo 

Dr. Jos M. Toledo 

Dr. Rail Vera 

Dr. Hugo Villachica 

Ing. Manuel Villavicencio 

Srta. Sarah Whitfield 

Dr. Pierre Zaya 

ESPECIALIDAD 

Recursos naturales y
biodiversidad 
Producci6n animal/ 

Transferencia de tecnologia 

Economia agricola 

Comercio intemacional 

Economia agraria 

Mejoramiento gendtico deplantas/Recursos gendticos 

Forestal 

Ecofisiologia/Desarrollo 

institucional 

Sistemas de producci6n 

Suelos y cultivos tropicales 

Economia rural 

Antropologia 

Metalurgia/Tecnologia de procesos 

INSTITUCION 

InterConnect Associates 
Inc./USAID 
FUNDEAGRO 

UNMSM - IVIA 

ConsultorCn nlte 
Independiente 

CIID - Uruguay 

UNALM/IPGRI 

Consultores ForestalesAso s S.A 
Asociadlos. S.A. 

Consultor 

[ndependiente 

CIAT - Colombia 

INIA 

IICA - Perd 

Bridgehead Inc. 

CIID - CanadA 
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ACRONIMOS
 

ADEX Asociaci6n de Exportadores 

AECI Agencia Espahola de Cooperaci6n Intemacional 

AFICOMOSA Asesorfa Financiera yComercio Mobiliario S.A. 

AID Agencia para el Desarrollo Intemacional 

APHIS Servicio de Inspecci6n Sanitaria Animal y Vegetal de Agricultura de los 
Estados Unidos 

APODESA Programa Apoyo al Desarrollo Mediante Sistemas Automatizados 

APRA Alianza Popular Revolucionaria Americana 

APROLEU Asociaci6n de Productores de Leche de Ucayali 

BASA Banco da Amazonas 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

BM Banco Mundial 

CAMSA Conservera Amaz6nica S.A. 

CARE Cooperativa Americana de Remesas al Exterior 

CEDRO Centro de Informaci6n y Educaci6n en ]a Prevenci6n del Abuso de 
Drogas 

CEE Comunidad Econ6mica Europea 

CEPLAC Comisi6n Ejecutiva del Piano de Lavoura do Cacau 

CE&DAP Centro de Estudios y de Desarrollo Agrario del Perd 

CDR Costo Domdstico de los Recur.s 

CDRE Costo Domdstico de los Recursos a Precios de Eficiencia 

CGIAR Consultative Group for International Agricultural Research 

CIAT Centro Intemacional de Agricultura Tropical 

CIID Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo 

CIMMYT Centro Internacional de Mejoramiento de Mafz y Trigo 

CIP Centro Internacional de la Papa 
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CIPA Centro de Investigaci6n y Promoci6n Amaz6nica 

CIRAD Centro deCooperacion Intemationale en Recherche Agronomique 
pour le Developpement 

CNF Cmara Nacional Forestal 

CNPGC Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte 

CODESU Consorcio para el Desarrollo Sostenible de Ucayali 

COICA Confhderaci6n Indigena de la Cuenca Amaz6nica 

CONAPO Consejo Nacional de Poblaci6n 

CPATU Centro de Pesquisa de Tropico Umido 

CPV Cercos de Postes Vivos 

DC Desarrollo Comunal 

DECA Desarrollo de Cultivos Amaz6nicos 

EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria 

FANPE Proyecto de Areas Naturales Protegidas 

FAO Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y Ia 
Alimentaci6n 

FASA Forestal Amazonas S.A. 

FASMA Federaci6n Agraria de San Martin 

FEPAN Federaci6n de Prod uctores Agrarios 

FMI Fondo Monetario Intemacional 

FPCN Fundaci6n Peruana para la Conservaci6n de la Naturaleza 

FPH Funci6n de Producci6n de los Hogares 

FUNDEAGRO Fundaci6n para el Desarrollo del Agro 

GATT General Agreement for Tariffs and Trade 

GRADE Grupo de Anlisis para el Desarrollo 

GTZ Deutsche Gesellschaft Fur Technische Zusammenarbeit 

ICRAF International Center for Research in Agroforestry 

ICRISAT Internitional Center for Research in Semi Arid Tropics 
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IDRC International Development Research Center 

IEA Investigaci6n y Extensi6n Agrfcola 

lEE Investigaci6n, Educaci6n y Extensi6n 

IFGRI International Food Policies Research Institute 

HAP Instituto de Investigaciones de la Amazonfa Peruana 

IICA Instituto Interamericano de Cooperaci6n para la Agricultura 

IITA International Institute for Tropical Agriculture 

INADE Instituto Nacional de Desarrollo 

INBIO Instituto de Biodiversidad de Costa Rica 

INDALSA Industrias Alimentarias S.A. 

INDDA Instituto Nacional de Desarrollo Agroindustrial 

INDUSEL Industrias de la Selva 

INFOMAR Industrias Forestales La Marginal S.A. 

INFOR Instituto Nacional Forestal 

INIA Instituto Nacional de Investigackin Agraria 

INIAs Institutos Nacionales de Investigaci6n Agraria 

INIPA Instituto Nacional de Investigaci6n yPromoci6n Agraria (actualmente 
INIA) 

INRENA Instituto Nacional de Recursos Naturales 

INTSORMIL International Sorghum and Millet Program 

IMOSA Industrial Maderera del Oriente S.A. 

IPGRI International Plant Genetic Resources Institute 

1RJI International Rice Research Institute 

IT Intermediate Technology 

ITTO Organizaci6n Internacional de las Maderas Tropicales 

IVITA Instituto Veterinario de Investigaciones Tropicales y de Altura 

JICA Japan International Corporation Agency 
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JUNAC Junta del Acuerdo de Cartagena
 

MALASA 
 Maderas Laminadas S.A.
 

MAPESA 
 Maderas Peruanas S.A.
 

MPH 
 Mctodo de Precios Hedonistas 

MRTA Movimiento Revolucionario Ttipa,- Amaru
 

MVC Mtodo de Valoraci6n Contingente
 

NAFTA 
 Tratado de Libre Comercio de Nortearn6rica
 

NCSU Universidad Estatal de Carolina del Norte
 

ONERN 
 Oficina Nacional de Evaluaci6n de Recursos Naturales
 

OMS Organizaci-n Mundial de la Salud
 

PBC 
 Pasta Bisica de Cocaina
 

PBR 
 Plant Breeders Rights
 

PEAH Provecto Especial Alto Huallaga
 

PEHCBM Provecto Especial Huallaga Central v Bajo Mayo
 

PICT Programa de Investigaci6n en Cultivos Tropicales
 

PMA 
 Produce Marketing Association 

PROCITROPICOS lrogra ma Coopera ttwo de Inv'estigacion y Transferencia de Tecnologia 
para los Trdpicos Suramericanos 

PROFONANPE Fondo Nacional para Areas Protegidas por el Estado
 

PRORADAM 
 Provecto de Conocirniento del Area del Amazonas 

PVPA Plant Variety Protection Act 

RIEPT Red Intemacional de Evaluacico de Pastos Tropicales 

RNA Recursos Naturales Amaz6micos 

SASP Sistemas Agrosilvopastoriles 

SENATI Servicio Nacional de Aprendizaje T~knico-lndustrial 

SIAMAZ Sistema de Informacitn de la Amazonia 

SlAT Servicio de informaci6n y Asesoria Teknica en el Uso de Madera 
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SINAMOS Sistema Nacional de Movilizaci6n Social 

SINANPE Sistema Nacional para Areas Protegidas por el Estado 

SINARGEV Sistema Nacional de Recursos Gencticos Vegetales 

SL Sendero Luminoso 

SUDAM Superintendencia do Desenvolvimento da Amazonas 

SUFRAMA Superintendencia da Zona Franca da Amazonas 

TCA Tratado de Cooperaci6n Amaz6nica 

TFDC Trade Facilitation Office of Canada 

TROPIGEN Red Regional de Recursos para los Tr6picos Suramericanos 

TTA Transformaci6n de la Tecnologia Agropecuaria 

UMSA Universidad Mayor de San Andrs 

UNALM Universidad Nacional Agraria La Molina 

UNAP Universidad Nacional de Ia Amazonia Peruana 

UNAS Universidad Agraria de la Selva 

UNCED Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo 

UNDCP United Nations Drug Control Program 

UNNISM Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

UPOV Uni6n Internacional para la Protecci6n de Obtenciones Vegetales 

USAID Agencia para el Desarrollo Internacional 

UE Uni6n Europea 

VET Valoraci6n Econ6mica Total 

WB World Bank 

WVIIO World Intellectual Property Organization 
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