


Desde   hace  .iirros   veinte   afros,   los
gobiernos  naciohales  que comparten la
Amazon fa, como tambi6n otros gobier-   .
nos  y   compafi.fas   transnacio.nales  han
prestado  coda  vez  mayor atenci6n a 'su
territorio   Amaz6nico   por   ser  una  re-
gi6n  que  encierra  gran  riqueza  mineral
y forestal  todavfa  no  explotada;  y por
atribuirle  un .alto  potencial  agrop'ecua-
rio: rcon una evidente falta de pfevisi6n
y  planificaci6n,  varios-de  estos  gobier-
nos  se  han  visto  en  apuros  para  abrir
sus  territorios amaz6nicos al desarrollo
edceo::,i:::r,a:13:9amc::::laycian:t.r,u.Cnc,iz6aT

ci6n   de   las  tierras,   al   crear  incentivos
tributarios    para    inversionistas,    y    en
algunos  casos,  al  vender  o  da-r  entcor+
cesi6n enormes extensiones de terrenub
a intereses  particulares.  Muy a menudo
e§tos gobiernos envuelven estos progra-
mas   en   una .concepci6n  justificatoria
casi  mesianica de c.onquista y coloniza-
ci6n   her6ica,  lo  cual   presentan  como
una  especie de salvaci6n nacional.  Pero
desgraciadamente,  la realidad del  asunto'es  que  en  su  afan  de  cosechar  rapidas

y    faciles   .gahancias,    tanto    politicos
como  econ6micas,'  los  gobiernos  y  los
inversiQnistas   poco   se   preocupan  por
los costos a  largo plazo de su conquista
o por los efectos de sus acciones. (Good-
land,  Bookman,1977; Whitten,1978).

Es evidente, sobre todo en  el  caso  de
Brasil,  que  han  surgido  problemas  bas-
tante  serios   como   resultado  de  esta
co`ncepci6n  de  desarrollo.  Por  un  lado,
Ios    resultados,ep    9uanto    a    la   pro-
ducci6n    agropecuaria    no   han   alcan-
zado  los  niveles sofiados.  Por otro  lado
las estructuras sociChecon6micas que se
establecen  a  trav6s  de  estos  proyectos
han  creado  en  muchos casos una  injus-
ticia  y  miseria  enorme,  que  deja  a  los
inmigrantes  acin  mss  pobres  y  depen-
dientes   de   los   servicios.y   bienes  que
proporcionan los  pocos que han podido
cosechar  los beneficios  (comerciantes y
otros).  Aqul-voy  a  dejar  de  lado  estos
problemas  .para  enfocar el aspecto eccr
16gico del  bosqHe tropical, y  los efectos
de   la   ekpansi6n   econ6mica   hacia   la
Am'azonfa   sobre   6steo

Hay   un   p6stu|ado   muy   difundido

::i::s;ouse:ifrrvceuLoesba¥e`,,ati,coossp::y:it::v
de  desarrollo  agropecuario  en   los tr6-
picos  hdmedos:  dice  que  si  la  Amazo-
n fa   es  capaz  de  mantener  un  bosque
tan   exuberante,   los   suelos   deben   ser
muy   ricos   y  capaces  de  sostener  una
producci6n     agropecuaria     igualmente
exuberante.     Es    evidente,     dadas    las
conclusiones  de  los  recientes  estudios
ecol6gicos,  y  los  resultados  obtenidos
de  los  programas  de  desarrollo  y  colo-
nizaci6n,    que   este   postulado   simple-
mente  no  es  cierto.

Tres  factores  se  han  combinado  en
la  Amazonia  para  dar  lugar  al  desarro-
llo   del   bosqu'e   tropical  y  como  vere-
mos,  estos  factores  influyen   negativa-
mente  en  las  tentativas  de  convertirlo
en  un  parai'so agropecuariop  Estos son:
1)   temperaturas  relativamente  altas  y
constantes,   2)    abundantes   Huvias;   y
3)  la intensidad del sol tropical  Dentro•de   est,e\  ambiente,   el   ecosistema   del

bosque  tropical  ha  evolucionado  a tra-
v6s  `del   tiempo   hacia   un   sistema   de
max`ima  eficiencia  y  productividad;  es
decir,  en  su  ciclo  vital  el  bosque  toma
V  utiliza  practicamente  toda la  energi`a
que  redbe del sol, a`Ia vez que encierra
casi   todos   los   nutrientes   del   sistema
ecol6gico  en  la  vegetaci6n, no  dejando
casi   nada  len   el  suelo,  a  diferencia   de
los  ecosistemas de las zonas templadas.
Dentro  del  bosque  tropi,Gal,  pasa  muy,
poco  tiempo desde que se cae  una hoja
a!  suelo  hasta que se  pudre y  el  bosque
reabsorbe  los  nutrimentos  sueltos en el
proceso   de   descomposici6n.   Por   eso
se  acumula  poco  material  organico  en
el  piso  del  bosque,  lo  cual   hace  dif icil
la  producci6n  de  una  capa  f6rtil  en  el
suelo.  Los pocos nutrientes que se que-.
dan   en  el  suelo  se  lavan  rapidamente
Con  las  fuer,tes  lluvias y  eventualmente
forman  los  sedimentos  de  los  grandes
rios   amaz6nicos.   Los   suelos   bajo   los
bosques  tropicales,   entonces,  son   pc>
bres   y   juegah   un   papel   insignificante
en   la  producci6n  exuberante  de  vege-
taci6n   (G'oodland,   lrwin   1975;   lrwin,
1976.)    La   excepci6n  a   esta`regla  son

•los  barreales  y  las  tierras  bajas  a  orillas
de  los  ri'6s  grandes  que se benefician o
Sdeethfenpfsej::fjaci:::;eensie6dpj°mc::t3:Sr:d£:

enL  ndrtrientes  llevados  por el  rfo,
A  trav6s  de  la  evoluci6n del  bosque

tropical,  se  han  presentado  dos impor-
tantes fen6menos:  1. se  ha desarrollado
en  eSe  ecos`istema  un  gran  ntimero  y
variedad   de  especies  animales   y  vege-
tales; -y   2.  se  han  desarrollado  relacio-
nes de interdependencia muy  complejas   `
entre  todas  estas  especies.   Esta  .diver-
sidad  de  plantas  y  animales  y  su  com-
pleja  interacci6n  funcigna  para  prpte-
ger   al    ecosistema   de   varias   maneras.
Port  ejemplo,   mantiene   una   densidad
baja  de  cada  especie,  lo. cua`l  es  impor-
tante  para  el  control  de  e'nfermedades
y  plagasal asegurar que  6stas  no  aumen-
ten  y  se  difundan y  que  el  daFio  realiza-
do  sea  relativamente  bajo.  Las  diversas
plan,tas  1:ambi6n  crecen  a  diferentes  al-
turas, haciendo que se formen  distintos
niveles  o  pisos  dentro  del  bosque,  for-
mahdo  asi  sub-sistemas  de  la  eeologi'a.
Cada  piso  protege a  los pisos inferiores
de  las`  fuertes  [luvias  y  del  sol tropical.
De  esta  manera,  el  sol  no  llega  directa-
mente  al  suelo,   lo  cual  propicia  el  au-
mento del  hongo myciloae, agente prin-
cibal  de  la  descomposici6n  de  los  des-
hechps  v.egetales ,que  caen  de  |os arbo-
I es., ( Lo¥ejoy ,  1973) .

Por  un  lado  esta  diversidad  de `espe-
cies  caracteriza  la  evoluci6n  d`e  un  eco-
sistema estable y sumamente integrado;
por otro, y justamente por esta estabili-
dad, tambi6n caracteriza  un  eco§istema
delicado`\y vulnerable.  Cuando  se  altera
el   bosque   -por   ejemplo,   cuando   se
tala el  bosque-se provoca una ruptura
en  el  ciclo vital:  aumenta.el  porcentaje

:,essu:,,oyL,,::jtara:ude:s,Le,gnau;:r::t:r::
ci6n  de   material   organico.  A  la  vez  la
lluviia   que   cae   directamente   sobre   el
suelo   lava  los  pocos   nutrimento`s  clue

`   quedan.  Cuando  s.e`quema  el  rozo,  los
nutrimentos   encerrados   en   la   vegeta-
ci6n   son    liberados'  al   convertirse   en
ceniza  y  vuelven  a  abonar  el`suelo por
un, corto  tiempo  hasta  que-las  lluvias
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=s  :2.`ran  definitivamente.  Durante este
==r=o  tiempo  de  fertilidad  -dos  o tres
=:os  en   !os  bosques  altos-  Ios  su.elos
I-oducen   abundantes   cosechas   antes
a.u§  se  inicie  su. proceso   de  degenera-
c:6n.

Pero  cuando   la  tala  es  pequefia,  el
3}osque  tiene   la  capacidad  de  recupe-
Farse   y   regenerar-   Ia   parte   destruida.
Par   eso   los   pueblos   indfgenas   de   las
zonas  inter-i luviales  y  de  c?ia  de  selva
se  adaptaron  a  estas  condiciones  desa-
rrouando  sistemas  sociales  basadgs  en
!a  agricultura   de  rozo  y  quema  en  pe-
queiia   esca[a.    Este   sistema   imblica   el
cambio  frecuente   de   la   ubicaci6n  de
sus  chacras.   De  esta  manera,  se  apro-
ofeeha  s6lo  el  corto  plazo  de  fertilidad  `

de!  suelo  despu6s  de. Ia quema,  y  luego
de!  abandono,  se  deja que el  bosque se
-egenere  a  fin  d.`  no  provocar  una  de-

=radaci6n  ecol6gica  permanente  (DeneL
.an,1973;  Rappaport,1976).  Este  sis-
tema.agrlcola,    en    combinaci6n   con
otras actividades econ6micas tales como
§a  caza,   la  pesca   V  el   aprovechamiento`.
de frutas y vegetales silvestres, represen-
{a,    entonces,    una    adaptaci6n   de
maxima  eficiencia  a  `las  condiciones   li-
mitativas   del   bosque  tropical/que   ha
podido   manl:ener   poblaciones  estables
durante   varios    milenios   sin   poner   en

pel.igro  el   ecosistema.

Pero   la   introducci6n   de   la  agricul-
tura   comercial   y   la  crianza  extensiva
del   ganado  presenta  una  amenaza  mu-
cho  mss  seria  al  ecosistema del  bosque
tropical.    Es   evidente   que   .en   muchas
zonas  la  apertura  de  enormes    exten.
siones de  bosque para  reemplazarlo con
cultivos   comerciales   provoca   una   de-
gradaci6n    ecol6gica    irreversible.    Los
suelos   se    empobrecen   at;n   mss   por

:i:C::,:i::af%r¢°:ja6nnd:`eunntarascaqpuae%'usr°a`.
Es  evidehte  que  sin  cada  vez  mayores
aplicaciones  de  abonos.comerciales,  la

producci6n    agropecuaria    bajo   estas
cbndiciones tiende a disminuir al  punto
que  en  muchos casos el agricultor se ve
obligado a  abando'nar su tierra y buscar
tierras   nuevas`  con   el  bosque   intactdot

El  sembrfo  cada vez mayor del  mo-
nocultivo,  en  combinaci6n  con  la   eli-
minaci6n   de   los   controies   naturales,
propicia  el  aumento  y  la  propagaci6n
de  plagas  y enfe+medades,  bajando atin
mss    la    productividad    de    los   su6los
4Jansen,1973:  UNESCO,1972,1975).
Ademas  el   desbroce,sobre.  todo  en  las
®ri!!as   de   las   quebradas   y   rios,   y  en
gas    laderas    y    colinas,    provoca    una
erosi6n  de  tal   orden  durante  la  6poba
de  liuvias  que   puede  causar  dafio  per-
manente     al      vasto,   sistema    fluvial,
afectando   asi'  tan{o   la   vida   acuatica,
base  de  la  dieta  popular  en  la  Amazo-
n].a,  como  la  navegabilidad  de los  ri'os.

Varies   ec6logos   y   botanicos   han
-2ng.3resado  su  preocupaci6n  en el senti-

i:  que  cuando  se  reemplaza  grandes

extensiones   de   bosque   con  pastizales
o  cultivos  anuales`,  como  en  el  caso  de
Brazil,   el   ecosistema   pierde  su  capaci-
dad  de  regenerarse,  ocasionando  asi'  la
posibilidad   de   extinguir   algunas   espe-
cies  de  animales  y  plantas.   Corrio  cada
especie juega  un. Papel  importante  en.el
mantenimiento  de  todo  el  ecosistema,
la   p6rdida  de   una  especie   puede  oca-

\    sionar   el   colapso   de   una   porci6n   de
6ste   (Gomez-Pompa,   1972;    Lovej.oy,

973).

La  voz  de  precauci6n  levantada  por
cientfficos y  organizaciones  intetnacio-
nales   con   respecto  al   desarrollo  de   la

fe#:;onef:rgi!:i:tTsucB:;t:;pedr:eneq`l::
`Sin    irnos    muy    lejos,    los   efectos   del

desarrollo econ6mico  incontrolado son
muy   evidentes   en   la`zona   de   la   selva
central    del    Perti,    zona    que   el    autor

Brosibl.  y   der].umbe>s   caiisu,dtjs\ po}.
sembrio  iirdiscrimiiundo.

co'noce  ddsde-  hace   15  afros.  Al  entrar
al valle  de Chranchainayo, salta a  la  vista
un  panorama  de  cerrds  pela'dos  e  im-
productivos, Henos de deslizamiento  de
tierras,  producto  de  un  siglo  de  tala  y
quema   indiscriminada,   mss   una   alta
densidad poblacional.  Si  Ch.anchamayo
mantiene  aan  su  fama como zona alta-
mente  pr'oductiva  de  fruta,  caf6,`maiz,
etco  no  es  por  lo  que  se  produce  en  el
mismo  valle,  sino  porque  La  Merced  se
ha  conivertido  en  una  especie  de  embu-
do  por  donde  pasa  toda  la  producci6n
de  la selva central.  Una  gran  parte de  los
pequelios   productores  de  Chancharna-
yo   han   abandonado   sus  chacras   para
ir  "mss  adentro"  siguiendo  las carrete-
ras  nuevas  en  busca  de  tierras  nuevas.
Estos   ham  dejado  a  su  paso  tierras  tan
erosionadas   y  el  ecosistema  tan  degra-
dado  que  ha' motiva'do  al  Ministerio de
Agricultura,' con  el  apoyo  de la  Misi6n

Alemana, a embarcarse en  un  programa
de  reforestaci6n  masiva.  En  la  zona de
Oxapainpa,  la  combinaci6n  de  la  acti-
vidad  maderera  indiscriminada,  el  sem-
bri6  intensivo  de rocoto en  las  laderas,
la introducci6n de pastos que` n6 permiL
ten   la   regeneraci6n   del   bosque,   y   la
quema   anual   de   los   cerros   cubiertos
con   estos   pastos,   ha   provocado   una
degradaci6n    ecol6gica    bastante   seria
y  a   la  vez  una. caida   econ6mica   muy
marcada  de  esta  zona que  ha sido hace
25   afios  .capital   maderera  v   ganadera
de,   perd.  ,

El  proceso de degradaci6n ecol6gica
ya  se  ha  inici`ado  en  las  cuencas  de los
rfos   Palcazu  y   P.ichiJs.   La  transforma-   J
ci6n  del  bosque`en  extensos pastizales,
avanza  sin  ningtin  control  ni  planifica-
ci6n.     La    cobertura    n`atural     ha   sido.`
arrasada    completamente   a.  Ias   orillas
del  Rfo  Palcazu en  por lo  menos 50 0/o
de    su    recorrido.    Serias   inundaciones
en  diciembre  de  1978  destruveron  mi-
Hones   de   'soles   en   ganado,   cultivos   y
pastizales,  desastre  que  ha  sido  exacer-
bado  por  la  falta  de  protecci6n  riatural
en   las   orillas   del   rfo.   La  constante  in-
mi`graci6n  a  la  zona aumenta  la`,presi6n
sobre   las   tierras   y   recursos;  ya   se   ha
notado   cierta    presi6n   para   colonizar
las  faldas  de  los  cerros  de  las  Cordille-
ras    Yanachaga,     San    Mati'as,    y    San
Carlos.  El  proyecto  del  actual  g'obierno`
de  convertir  esta  zona  en  el  eje central
de    colonizaci6n   con   el   asentamiento
de   150,000   p.obladore`s   (EI   Comercio,
26/9/80),   con   el   apoyo  financiero   de
A`lD,   denl:ro   de   este   contexto,   empu-
jars   a   la   zona  a[  borde  de  un  desastre
ecol6gico   y   humano   sin   precedentes.

La   decision   del   actual   gobierno  de

presentar   a   la   selva   peruana,   V   sobre
todo   la  Selva  Central,  como  el`  dispen-
saF`io  alimenticio  de  Lima,  y  de fomen-
tar  la apertura  de sus "tierras vl'rgenes"
a' la   colonizaci6n   masiva  y  la  explota-
ci6n  industrial   por  compafii'as transna-
cionales,   esta  basado  en  oriterios  polf-
ticos.   Obviamente   no  toma  en  cuenta
las  experiencias  de  colonizaci6n  de  los
CIltimos    15  afios,   `mayormente   negati-
vas,  ni   los   estudios  recientes  sobre  las

posibilidades  reales del  desarrollo  agro-i
pecuario  en  zonas  de  bosque  tropical.
La   preocupaci6n  d6l  autor,  junto  con
muchos  otros  cientificos  relacionados
con  la  Amazoni'a,  es  que en su  afan  de
cosechar rapidas y.faciles ganancias  po-
Iiticas y econ6micas, el actual  gobierno
y   los   inversionistas   que   apoyan   esta
politica,   no   se   preo`cuparan    por   los
costos  en  t6rminos  ecol6gicos y  huma-
nos,   a   largo  alcance,de   su   conquista.

Dada  esta  situaci6'n,  se  recomienda
tomar.en   cuenta   las  siguientes  consi-
deraciones   antes  de  iniciar  programas
de   colonizaci6n   y   desarrollo   masivo
en  la  s.elva  peruana:

1.   Hacer  un   reconocimiento  detallado
de  los  suelos  y Posques del area, asl'
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Cerros  erosicJnados,  lo  que  queda atrds  cualido  avanza le  fron{era agr{coke  en  la  seiv'a.  ( Sun  Ram(]n).

como tanihi€rTe§`{udiar  !os  procesos
ecol6gico;-dentro de 6stos con el fin
de determinar los efectos a  largo  pla-
zo  que  puedan  tener las actividades
agropecuarias.

2.   Establecer    lineamientos   ecol6gicos
para   la  colonizaci6n  y  explotaci6n
del   area   antes   que   avance   irteme-
diablemente    la   degradaci6n   ecol6-
gica.

3.   Establecer   una   politica   de  utiliza-
cj6n   de  tierras  basada  en   los  estu-
dios  de  los  tipos  de  suelos, vegeta-
ci6n, topografia,  etq.,con  el  fin  de
efectuar  la ocupaci6n y explotaci6n

rrias.racional  de  la  zona.

4.   Ademas  de establecer 2bnas  de  prc;-
tecci6n   y   conservaci6n,   introducir
y  hacer  cumplir t6cnicas y  practicas`   de  conservaci6n   de  los  suelos,  bos-

que,  y  fauna.
\

5.   Dar  prioridad  a  la', pobl.aci6n  actual
de  la  zona,  sabre todo  a  los  gi:upos
nativos, con  el fi.n  de evitar situacio-

``    nes   de  conflicto  entre  la6  poblacio-

nes establecidas y  los nuevos co-lonos
sobre  la  tenen6ia  de  tierra  y  el  usu-
fructo    de    los   recursos    naturales.

6o   Estudia+  los  proyectos relevantes de
desarrollo  en  otras  zonas  tropicales

/3on  el   fin  'de  incbrporar   los  6xitos
y  evitar   los  fiacasos  en   los  nuevos
prograinas de  esta   fndole.

7.   Desa`rrollar  diversas  actividades eco:
n6micas, ,aparte de  las agropecuarias,
capaces  de  mantener  a  la poblaci6n
local  sin   provocar  dafio  a  la  ecolo-

gl,a®

8.-Desarrollar`  un  programa   dirigido  a
la   poblaci6n   nativa   y   colona,   asf
como tambi6n a  los i uncionarios del

.  Estado,  para  educarlos sobre la  eco-
log fa   del   bosque  tropical   y   su   ira
portanc`ia   y  el  por,  qu,6  es  necesario-`
tomar  los  pasos antes  mencionados.
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