
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES SEDE ECUADOR
AREA DE ESTUDIOS AMAZOI\IICOS

PROGRAMA DE POSTGRADO EN CIENCIAS SOCIALES COl\! MENCION EN
ESTUDIOS AMAZONICOS 1991-1993

Tesis presentada a la Sede Ecuador de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales

par

JORGE ELGEGREN APUELA

Como uno de los requisitos para la obtenci6n del grado de
Maestro en Ciencias Sociales con Menci6n en Estudios Amaz6nicos

. PROFESOR ASESOR: DOUGLAS SOUTHGATE

Julio, 1993



FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
SEDE ECUADOR

AREA DE ESTUDIOS AMAZONICOS
PROGRAMA DE POSTGRADO EN CIENCIAS SOCIALES CON MENCION EN

ESTUDIOS AMAZONICOS 1991-1993
INFORME DEL TRIBUNAL DE TESIS

Los abaio firrnantss, miembros del Tribunal de Tesis constituido para dictaminar sabre la
tesis adjunta. preparada par JORGE ELGEGREN APUELA en el marco del Programa de
POSTGRADO EN CIENCIAS SOCIALES CON MENCION EN ESTUDIOS AMAZONICOS, Juego
de su lecture y habiendo analizado el infarme que sobre ella elabor6 el Profesor Asesor de
la tests Douglas Southgate, consideramos Que la tesis cumple con las exigencias
acadernicas y form ales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Soctales y
recomendamos Que sea aceptada como uno de los requisites para la obtenci6n del grado
de MAESTRO EN CIENCIAS SOCIALES CON MENCION EN ESTUDIOS AMAZONICOS.

Alonso Zarzar
Presidents del Tribunal

~;/
//' '

/' /

- , --- 1,,'-" /

~%:/
Teodoro"Bustamante
~rante del Tribunal

//

Antonio Brack
Integrante del Tribunal

Fecha: 3 de diciembre de 1993



JNDICE DE MATERIAS

Wiil~""'-"--·-' ~..---.....,
RE',", :~l~'l:~.~l A

J J... .-

JIUOntA:~:~~---',,-- ..

INTRODUCCION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

CAPITULO I:
ACERCA DE LAS EXPERIENCIAS DE EXPLOTACION Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES

EN EL BOSQUE AMAZONICO.- . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . • .. 4

1.1. LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 5

1.2. EXPERIENCIAS DE MANEJO SUSTENTABLE 6

CAPITULO II:

~IARCO TEORI CO ... . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . , 10

23

19

10

12

12

16

...

NIVELES DE ANALISIS . . . • • . . • • • • . . • . . . . • . .

UNA CLASIFICACION DE DEFINICIONES DE DESARROLLO SUSTENTABLE .
11.2.1. Definiciones Ecologicas • . • • • •. . ••.•.

11.2.2. Definiciones Economicas • . • • . .. • .•..•

11.2.3. Un intento de definicion neocl as i ca de desarrollo

sllstentable . -. . . . . . . . . . . • • • . .

11.2.4. Algunas digresiones economicas sobre el desarrollo

sustentable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ILl.

I I. 2.

CAPITULO III:
HIPOTESIS . . 29

CAPITULO IV:

CARACTERISTICAS CENTRALES DEL SISTEMA DE MANEJO FORESTAL EN FAJAS . . .. 33

I V• 1. EL AREA . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV.2. EL SISTEMA DE MANEJO FORESTAL EN FAJAS ...•.

IV.2.l. Consideraciones tecnicas del Manejo de Fa.ias

33

34

35



CAPITULO V:

METODO PARA LA CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS . . . . 41

V.1. PRODUCTIVIDAD FISICA · . . · · · . 43
V.2. RENDIMIENTO ECONOMICO · · · . . . . . . . 44

V.3. ESTABILIDAD . . . · 45

V.4. RESILENCIA . . . . · 0 . · · · . . 0 . 46

V.5o JUSTICIA EN LA DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS . . . 47

CAPITULO VI:

CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS . . . . . . . . . . . . . . . . 0 • • 48

VIol. CONTRASTACION DE LA RENTABILIDAD DEL SISTEMA DE MANEJO

FORESTAL EN FAJAS - COFYAL . 0 • • • • • • • • •• 49

VI.2. CONTRASTACION DE LA PRODUCTIVIDAD FISICA •. 0 • • •• • ~ 59

CONCLUSIONES

ANEXOS

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64

67

ANEXO A: COSTOS Y BENEFICIOS DEL MANEJO DE FAJAS TAL COMO
LA COFYAL LO PRACTICA . . . . . . . . . . . • . . . 0 • • • • • •• 68

ANEXO B: COSTOS Y BENEFICIOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACION
FORESTAL CONVENCIONAL . . . . . . . 0 • • • • • • • • • • • • 0 •• 86

BIBLIOGRAFIA . . . . • . . . . • . • • . . . . . . • .• 9'J



JNDICE DE CUADROS Y ANEXOS

CUADRO NQ 1.1.1:

EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS, SUPERFICIE CULTIVADA Y VALOR BRUTO DE LA

PRRODUCCION (VBP) AGROPECUARIA SEGUN REGION NATURAL - PERU 1984 • • . 6

CUADRO NQ VI.1.1:

COFYAL - ESQUEMA DEL FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS •

CUADRO NQ VI.1.2:

INTERVENCIONES SILVICULTURALES POR HECTAREA PROPUESTAS EN EL SISTEMA

50

DE FAJAS • • . • • . . • . • . • . . . , 'I 'I • • • • • • • • • • • • 52

CUADRO NQ VI.1.3:

COFYAL - FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS

CUADRO NQ VI.1.4:
COFYAL - INDICES DE RENTABILIDAD

54

54

CUADRO NQ VI.1.5:

COFYAL - ANALISIS DE SENSIBILIDAD . . . . . . . . . • . . . . . . . . .. 56

CUADRO NQ VI.2.1:
COFYAL - RESULTADOS DE LOS INVENTARIOS DE 1991 DE LA REGENERACION
NATURAL DE LAS DOS FAJAS DEMOSTRATIVAS DEL VALLE DEL PALCAZU ABIERTAS
EN 1985 Y 1986 ., . . . . . . . . . . . . 60

ANEXOS

ANEXO A 'I • 'I • • • • • • • • • • • • , • • • • • • • • • • • • • • •

67

68

ANEXO A.1:
COFYAL - PRODUCCION FORESTAL SEGC~ PROCEDENCIA - PERIODO 1991 . . . . .. 69

ANEXO "\.2:

COFYAL - ORIGEN DETALLADO DE LA \!ADERA PROVENIENTE DE FAJAS -
PERIODO 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70



ANEXO A.3:

COFYAL - DESTINO DE LA PRODUCCION - PERIODO 1991 • • . . . • . • • • .. 71

ANEXO A.4:

COFYAL - COSTOS DE EXTRACCION EN LAS FAJAS

ANEXO A.5:

COFYAL - COSTO DE FABRICACION DE POSTES PRESERVADOS SEGUN LA FPCN

- 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXO A.6:

COFYAL - COSTOS DE PRODUCCION DE POSTES PRESERVADOS DE 8 METROS -

SEGUN JOSE • • • • . • • . . . • • • • • • . • . • • . • • • • •

ANEXO A.7:

COFYAL - COSTOS FIJOS DE ASERRIO

ANEXO A.8:
COFYAL - COSTOS VARIABLES DE ASERRIO POR PIE TABLAR

ANEXO A.9:

COFYAL - COSTOS TOTALES Y UNITARIOS DE ASERRIO

72

74

75

76

76

77

ANEXO A.10:
COFYAL - RESUMEN DE COSTOS DE EXTRACCION Y PRODUCCION - 1991 . . . . . . 78

ANEXO A.ll:
COFYAL - BALANCE DE LAS EXPORTACIONES DE MADERA ASERRADA DE FAJAS -

PERIODO 1991 • • . . . • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • .• 79

ANEXO A.12:

COFYAL - INGRESO POR VENTA DE MADERA EN LOS MERCADOS NACIONAL, LOCAL
Y COMUNAL - PERIono 1991 .. . . . . • • . • . . . • . • . . • • • • 80

ANEXO A.13:

COFYAL - VALORIZACION DE LA MADERA EN STOCK - FAJAS DEL PERIODO 1991 .. 81

ANEXO A.14:



COFYAL - CUADRO RESUMEN DE INGRESOS BRUTOS - PRODUCCION DE FAJAS DEL

PERIODO 1991 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

ANEXO A.15:

VILLA RICA - PRECIO DE LA MADERA - SETIEMBRE 1992 . . . . . • . . . . .. 83

ANEXO A.16:

VILLA RICA - COSTOS ADICIONALES DE LA EXPLOTACION FORESTAL POR PIE

TABLAR - SETTDlBRE 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

ANEXO A.17:
COOPERATIVA

BENEFICIOS

ANEXO B ..

FORESTAL YANESHA LIMITADA (COFYAL) - FLUJOS DE COSTOS Y

85

86

ANEXO B.1:
COSTO DE DESBOSQUE Y DE ESTABLECIMIENTO DE PASTIZALES POR HECTAREA -
VILLA RICA - SETIEMBRE 1992 . . . . . . . • . . • . . . . . . • . . . 87

ANEXO B.2:
PRECIO DE INSCMOS AGRICOLAS - VILLA RICA Y VALLE PALCAZU -
SETI EMBRE 19~ 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

ANEXO B. 3:
COSTO DE DES BOSQUE Y DE ESTABLECIMIENTO DE PASTIZALES PaR HECTAREA -
COMUNIDAD NATIVA LAGUNA-LOMA LINDA (VALLE PALCAZU) - SETIEMBRE 1992 89

ANEXO B.4:
PRECIOS DE TIERRAS AGROPECUARIAS - VALLE DEL PALCAZU - SETIEMBRE 1992 .. 90

ANEXO B.5:
INFOMAR - COSTOS DE APROVECHAMIENTO FORESTAL - 1988 . . . . . . . . . .. 91

ANEXO B.o:
INFOMAR - I~GRESO BRUTO DERIVADO DE LA EXPLOTACIO~ DE LA MADERA - 1988 . 92



CAPITULO IV

CARACTERISTICAS CENTRALES DEL SISTEMA DE MANEJO
FORESTAL EN FAJAS.-

El PEPP disen6 un modele de desarrollo rural basado en el manejo sostenido de los

rendimientos de los bosques naturales. El modele se enmarc6 dentro de un convenio

entre el gobierno del Peru y USAID denominado "Proyecto Manejo de Recursos de La

Selva Central,,33. Mientras que el objetivo eco16gico del proyecto estaba

consti tuido por el aprovechamiento sostenido de los bosques, el objetivo

econ6mico era lograr que dicho aprovechamiento constituyera la principal

acti vidad generadora de ingresos y del mejoramiento del bienestar de las

comunidades y de los agricultores locales.

~

El PEPP incluia un componente forestal -la unidad forestal-, el cual se encarg6

de poner en pr-act.i ca un modelo que integraba las actividades de extracci6n,

transformacion y comercializaci6n de los productos forestales. Con el objeto de

centralizar estas actividades se conform6 la COFYAL.

IV.1 EL AREA.-

El Palcazu es un pequeno valle de 20km x 70km cuya cuenca esta formada por las

Cordilleras Yafiachaga (que alcanza una altura de 3,800 msnm) y San Matias (1,200

msnm). El rio Palcazu se une con el Pozuzo para luego ir a dar al rio Pachitea,

que es, a su vez, tributario del rio Amazonas superior.

La poblacion del valle del Palcazu se calcula en 6,200 habitantes divididos,

segun INADE et al. (1990), de la siguiente manera:

Comunidades Nativas lAmuesha)

Colonos Antiguos

Colonos Nuevos

2,700

700

2,800

La mayoria de los i nd Igenas vive en 12 comunidades sembrando cultivos de

33 En ingles se 11mba "Central Selva Resources Management Proje:t" 0 cs~ Project.
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subsistencia tradicionales como yuca, maiz y arroz en chacras de corto periodo.

Las doce comunidades amueshas (tambien llamadas yaneshas) han recibido

reconocimiento oficial, que se expresa en el otorgamiento de titulos de propiedad

por parte del gobierno peruano.

Colonos andinos, indigenas campas y un numero importante de ganaderos

descendientes de inmigrantes europeos completan el escenario poblacional del

valle. Estos ultimos constituyen el sector economico dominante en el valle.

La mayor parte del valle corresponde a la zona de vida de bosque muy humedo

premontano tropical. La precipitacion promedio en el valle fue superior a 6,304

mm por ano durante 1984 y 1985. Por su parte, los suelos carecen de nutrientes

como calcio, fosforo potasio y son sumamente acidos (pH 3.8-4.5). ~

Lo accidentado del terreno aunada a la alta precipitacion y al tipo arcilloso

rojo del suelo conforman condiciones de alta erosionabilidad en cuanto se tala

el bosque sea para fines agricolas 0 ganaderos. Un mapeo de la zona realizado

hace mas de 10 afios sefial aba que el 35% de la tierra del valle podia ser

destinada a usos agropecuarios; el 46% para produccion forestal; y el 19% debia

quedar como bosque protector, i.e., sin uso alguno. (Hartshorn et al., 1989, p.

177). El 46% dedicado a produccion forestal significaba 44,000 ha. de bosque que

debian quedarse en pie, perc bajo manejo intensivo y sustentable para generar

fuentes de trabajo y de ingreso.

IV.2 EL SISTEMA DE MANEJO FORESTAL EN FAJAS.-

Leslie (1977) fue uno de los primeros economistas forestales en sistematizar los

problemas econom i co s que i mp l i caba el mane.jo de bosques tropicales he terogeneos.

En la linea de este autor, Hartshorn et al. (1989) senalaban que las principales

dificultades obedecian a:

i) el bajo volumen de maderas comerciales existentes por unidad de area.

ii) los altos costos de extraccion asociadas a la extraccion altamente

selectiva de trancas grandes de maderas cotizadas.
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iii) el desconocimiento de la d i nam i ca de los bosques tropicales muy

humedos, de las caracteristicas de su regeneracion.

iv) las politicas oficiales que desincentivan el manejo forestal por medio

del fomento de la colonizacion agropecuaria desmedida y desordenada en

terrenos no aptos para dicho uso.

Todos estos factores habian conducido a las personas involucradas en el ambito

forestal a sostener que el manejo de bosques tropicales mixtos era injustificable

economicamente y ecologicamente. Sin embargo, los autores arriba mencionados ya

han senalado (Leslie, 1987; y Hartshorn et al., 1989), enmarcados dentro de 10

que al inicio denominamos la nueva era de la economia (Capitulo II), que existen

cambios en las condiciones antes senaladas que refuerzan la conclusion de' que

cuando el manejo de bosques naturales tropicales de especies mixtas es

eco Log i canent e viable, 10 es t.amb i en desde la perspectiva economi ca, Tales

cambios se refieren a aumentos en la demanda de madera tropical (y el

consiguiente aumento en sus precios), y a avances recientes en el conocimiento

de la dinamica de los bosques tropicales.

IV.2.1. Consideraciones Tecnicas del Manejo de Fajas.-

El sistema de manejo forestal en f'aj as , denominado originalmente "sistema de

fajas protectoras" por los d i sefiador-es , se inscribe dentro de esta vision de

complementariedad entre los objetivos eco Idg i co y economi co y se basa en la

imitacion de los procesos naturales del bosque tropical, especificamente, en la

r enov ac i on de la cubierta vegetal por III caida de arboles grandes y su

sustitucion por arboles jovenes. En este modelo, el hombre abre fajas

artificiales a l ar-gadas y angostas con el fin de uti lizar productos forestales que

normalmente se pudririan en el piso del bosque.

A fin de promover la r-egener-ac i on natural dentro de las fajas se deja los arboles

con menos de 5 em. de diametro y no se corta las areas adyacentes a la faja hasta

unos 15 aiios de spues por cuanto el bosque c i rcundante sirve como fuente de

semillas que seran eventualmente distribuidas por ace ion del viento y de los

animales.
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La faja tiene que ser suficientemente ancha como para permitir que la luz del sol

entre, pero, tambien, 10 suficientemente angosta para facilitar la dispersion de

semillas por los vientos y animales, y para proveer condiciones favorables al

establecimiento y crecimiento de las heliofitas asi como de algunas esciofitas

del bosque primario. En el Proyecto Palcazu se tuvo como regla no cortar las

fajas mas anchas que la altura del bosque circundante, i.e., unos 30 0 40 metros.

No obstante, es preciso seiialar Que atin se necesi ta tiempo para l l.egar a

determinar el ancho optimo de la faja con respee to a la regeneracion optima de

especies deseables. La Iong i tud depende de la forma y el tamaiio del rodal

operableH, la f i s i ograf La y la "operabilidad" de los suelos.

Teoricamente, la mejor orientacion es 45 grados respecto de los puntos
"cardinales, 10 que permite una distribucion uniforme de la luz del sol dentro de

la faja y br i nda mejores condiciones para la presencia de las especies heliOfi tas

y esc i of' i t.as , En la prac t i ca , la or i ent.ac i on es un problema de no facil so Iuc i on

y la decision final depende de factores tales como: el espacio disponible con

respecto a la forma y el tamaiio del rodal, la infraestructura de caminos y vias

de acceso, la fisiografia y la ubicacion de drenajes 0 quebradas.

Es de suma importancia dejar por 10 menos 5 metros de monte real alrededor de los

cursos de agua y areas mal drenadas. En pendientes muy inclinadas es preciso

dejar franjas de bosque entre las fajas de corte para romper el flujo 0 corriente

superficial que se generaria con las lluvias intensas. Es recomendable que estas

franjas posean una anchura mayor de 10 metros.

Con respecto al cielo de corta35 en el sistema de f'aj as , resulta dificil que

este sea menor de 30 aiios. En el caso del Proyecto Palcazu se ha determinado que

40 es el numero de aiios razonable como turno para el manejo forestal en fajas y

es este el numero de anos que hemos considerado para la evaluacion economica que

H El manejo del bosque se [acilih si se agrnpa las fajas dentro de areas lis 0 mos uniform en terlinos de volmn, tipo
y cantidad de productos Iorestales. Estas areas aas 0 senos uniform son lh.adas rodales operables. Este constituye el punto clm
para una eltraccion eli tosa de b aader a,

35 Se define ccso tuma e, periodo de tieapo necesario para el ereeineue de productos forestales 1 un estado de madam
espeeifico pan ser aprovech:ldo;. St define COlO ciclo de corta el periodo 'J i"riodos i" corta y aproveehaeiento parcial de la biousa
Iorestal que este bio16~lCl ,) <:no]lmente sadura (Cfr, I~ADE-APODESA e: il.. IS:!: ~p. lIS-lI81.
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presentaremos en el Capitulo VI. Lo que se requiere en la practica es saber

cuanto tiempo se necesita para que el bosque cortado en fajas crezca de nuevo

hasta alcanzar tamafios y calidades comerciales y que los arboles esten

suficientemente maduros para asegurar su regeneracion natural.

Los tecnicos que disefiaron el sistema de manejo forestal en fajas recomendaron

las siguientes pautas para lograr una produccion sostenida de maderas:

i) Imi tar los procesos naturales de r-egene r-aci on del bosque en vez de

descremarlo de manera selectiva e irreversible.

ii) Cosechar un volumen de madera no mayor al volumen que crece en un

determinado periodo de tiempo sobre el area total bajo manejo. ~

iii) Aprovechar todas las especies y todo el volumen de biomasa forestal

presentes en el area de corta.

iv) Tumbar, trozar y extraer La madera de manera ordenada y racional a fin

de obtener productos de la mas alta calidad, dejando el bosque residual y

el suelo sin dafios significativos.

v) Promover formas de posesion que incentiven un uso permanente y, por

ende sustentable, de la tierra, tales como la propiedad privada, comunal

o en concesion permanente.

vi) Manejar el bosque con aptitud exclusivamente forestal a fin de evitar

futuros conflictos por el uso del suelo.

vii) Integrar el bosque con una planta de conversion y procesamiento de

maderas ubicado en sus alrededores.

viii) Disenar la planta de manera que optimice el empleo de la madera y

otros productos forestales destinados al Mercado.

l x ) Promover l a part i c i pac i on ecouom i ca plena de los propietarios u
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operadores.

El sistema de manejo de fajas se disefi6 para permitir maximizar las ganancias

economicas y los beneficios sociales de la poblacion local. Pero los beneficios

tenian un r-ange de acc i on mayor, pues apuntaban a mantener la diversidad

biologica y regular los ciclos hidrografico y atmosferico.

Un aspecto soc ioeconoaico sobresaliente que el PEPP quiso aprovechar era la

adaptabilidad de la cultura yanesha al desarrollo de una economia forestal, en

razon de ser una sociedad organizada de manera comunal y participativa y que se

organiza alrededor del bosque, a fin de aprovecharlo para la caza, la

r-ecoLecc i on , La pesca y la agr i cu l tura migratoria para La susbsistencia. Adeaas ,

los nativos son profundos conocedores y amantes de los bosques, los cuales fo"tman

parte central de sus ritos costumbres misticas y religiosas. Por todo esto el PDR

Pa l cazti ha promovido el sistema de manejo forestal en fajas entre las comunidades

nativas yanesha.

Una premisa de caract.er economico que ha dado sustento al sistema de fajas

forestales sefiala que el negocio debe ser orientado al aprovechamiento de toda

la biomasa arborea, procurando una diversificacion de productos finales con el

objeto de hacerlo rentable. Este objetivo implica poner en juego otras practicas:

i) Aumentar la eficiencia del sistema con ayuda de la planificacion de las

operaciones de procesamiento y venta de los productos elaborados, 10 cual

se hace posible gracias a la facilidad con que se puede pronosticar la

produccion anual.

ii) Aumentar La tasa de crecimiento y la calidad del producto final,

aumentando de este modo la rentabilidad de la operac i on , por medio de

tratamientos silviculturales.

iii) Extender el horizonte de planeamiento, en razon de que se trata de

una actividad sustentable -a largo plazo-, con 10 que se hace posible que

los bienes de capital utilizados puedan ser depreciados sobre un periodo

mayor.
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iv) Realizar cortas anuales limitada en los primeros anos del proyecto a

fin de que La inversion inicial en planta y equipo sea mucho menor y

permita un crecimiento subsecuente en capacidad de elaboracion basado en

ganancias antes que en prestamos.

v) Ubicar la planta de procesamiento en las cercanias del bosque con el

objeto de disminuir los costos de transporte y facili tar la salida de

productos finales mejor procesados y, por ende, mas valiosos.

vi) Levantar infraestructura con caracter pe rmanent.e , 10 que da Lugar a La

existencia de economias en el mantenimiento del equipo y en los costos de

operacion.

vii) Construir una planta integrada de conversion, que permite aprovechar

casi toda la biomasa forestal, de manera que se coseche menos bosque cada

ana para obtener una cantidad determinada de materia prima industrial, con

10 que la tala y la extraccion seran mas eficientes y baratas por unidad

de producto final.

viii) Int.egr-ar verticalmente el sistema bosque-industria manejado de

manera sustentable permi te benef iciar a La pob l ac i on local y garantizar el

abastecimiento del producto de manera permanente.

Aqui debemos reiterar que durante el ana 1991, e incluso dentro del plan de

manejo del ana 1992 (el cual no pudo ser realizado), se introdujo modificaciones

al sistema de manejo forestal en fajas originalmente planteado por Gary Hartshorn

y Joseph Tossi36, en dos sentidos:

i) En primer lugar, en busca de un equilibrio entre el uso integral del

bosque y las condiciones de tipo econ6mico-financiero que La realidad

imponia. En este sentido, se decidio que, dada la baja rentabilidad de los

36 Gary Hartshorn y joseph Tassi erln especialistas del Centro Cie:tifica !ropical (Tropical Scientific Center), cen sede
en Costa Rica, y tllyieron a su cargo el diseno y la evaluacion ex-ante. ju::a COli Robert Sileone, del modele de mejo forestal en
fajas.
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postes para cercos de d i ane t ro y Iong i tud menores, no se talaria los

, bId d . ., 37 1 1 . dec i 1 f a.i ,ar 0 es e menor lmenSlon , 0 cua qUlere eClr que as aJas no serlan

manejadas a tala rasa. Esta mod i f i cac i on repercute, como veremos mas

adelante, en la estructura de costos de la COFYAL.

ii) En segundo lugar, y dada la critica situacion economico-finaciera de

la prop i a cooperat i va , los socios se vieron obl i gados a comercializar

productos maderables provenientes no s610 de los bosques manejado,sino

t.amb i en de terrenos ag ropecuar i.os 0 de apti tud forestal no des i gnados para

el . trabajo en fajas38, 10 que, en defini tiva , 'ronpe el esquema de

objetivos trazados para la cooperativa.

Estas modificaciones no necesariamente implican un fracaso del modelo del manejo

forestal en fajas, en La medida en que los cambios pueden se r vistos como

adaptaciones a las condiciones de la realidad.

37 En 10 que se refiere a prodmi6n de postes para electtificacun, los arboles taledos deben ser aptos para prodncir pastes
de 8 6 9 metros de largo.

38 En los cuadros del hexo ~ consignalos solo la produccion pro¥eniente de Iajas, segun consta en los docUientos revisades,
Cuando tal informacion no eristia 0 no estaba disponible, tu¥ieos gue recurr ir a una deduccion de la produccion total Que las fuentes
seiialabaa, en base a los porcentajes que el personal tecaiee de la conu nos proporci'Jnaba. Tal deduccion fue realitada, per ejeBulo,
para el ¥oluaen de las erpertacioaes de saden mnda (efr. Anm A.11, en ':0,0 case no sabialOs que porcentaje de los 17,000 pies
tablares erportados correspondia e[actanente a prcduccion bajo el sistema ce fajas. :0 aanera que optalos por corrsiderar que eicho
porcentaje a!can~aba el nive! de 60:, en base a 1a informacion proporciona1l por los asesores de la COFY~L.
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CAPITULO V

METODO PARA LA CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS.-

Para hacer operativa nuestra hipotesis hemos optado por retornar -de manera

critica- al enfoque de Gordon Conway, presentado lineas arriba, y enriquecerlo

con nuevos aportes conceptuales. A continuacion presentaremos de manera formal

nuestra reformulacion de dicho enfoque.

Para comenzar, recogemos las sugerencias de Conway y Pearce en el sentido de

establecer definiciones ad hoc de desarrollo sustentable para cada situacion
particular. De manera que para el caso del sistema de manejo forestal en fajas

realizado en el Palcazu, planteamos la siguiente definicion:

"Desarrollo Sustentab1e. - es una s i tuecion en Le cual el vector de
objetivos sociales no decrece a 10 largo del t.ieeoo, E1 vector en seneion
inc1uiria los siguientes objetivos:

i) Obtener y mantener una alta productividad fisica.

ii) Obtener y mantener un alto rendimiento econo.ico.

iii) Los niveles de productividad fisica y de rendisiient:o ecotumico deben

ser estables.

iv) Resi l.encie del sistema, i :e, cepecidsd de absorber e ititegrer

elementos nuevos a1 sistema.

v) Justicia en Le dist.ribucien de las gsnancies obtenidas de Le produceion

y comercia1izacion del recurso forestal.

E1 horizonte de p1aneamiento resulta lIJas dificil de definir y de
contrastar; no obstante podemos suponer que s1 los resultados han sido
positivos beet:« e1 momento -a seis eiios de itiicio del experimento- no
habria razon para pensar que estos no cont.inuesen,"

Esta definicion involucra todos los conceptos acerca de desarrollo sustentable

que hemos vertido en las secciones precedentes. Sin embargo, es necesario hacer

ciertas precisiones adicionales.
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En primer Iugar , la si t.uac i on de no decrecimiento del vector de objetivos

sociales a 10 largo del tiempo implica varias posibilidades. Una posibilidad es

que el crecimiento sea positivo para cada uno de los periodos del horizonte de

planeamiento, 10 que en t.e rmi nos matemat i cos querria decir que la primera

deri vada de la "f'unc i on de desarrollo,,39 respecto del tiempo sea siempre

positiva. Esta posibilidad da pie a otras dos posibilidades: i) que la funcion

d d 11 ' t ' t d t ' '140 l' I )e esarro 0 sea creC1en e a tasa creC1en e, v.g., e 1PO exponenC1a ,0

que dicha funcion crezca a tasa decreciente, 10 que da pie para pensar en una

f "1 i tmi HunC10n ogar1 m1ca .

Una segunda interpretacion del no decrecimiento del vector de objetivos sociales

se concentraria en el saldo al final del horizonte de planeamiento y requeriria
"

que este fuera mayor 0 i gual a cero, i , e., que los decrecimientos f'uer-an

contrapesados por los incrementos en cada uno de los elementos que conforman el

vector de objetivos.

Pearce, Barbier y Markandaya (1990) han llamado sustentabilidad fuerte a la

primera posibilidad y sustentabilidad debil a la segunda interpretacion.

En nuestra opinion, el lado mas deb i 1 de nuestra definicion reside en la

determinacion del horizonte de planeamiento. Empero, diferentes trabajos, entre

ellos el de Peters, Gentry y Mendelsohn hablan de horizontes finitos al referirse

a sustentabilidad42. Dejamos de lado esta d i scus i on hasta la pr-esentac i on de los

resultados de la contrastacion.

Aho r a pasemos a ver como hacer operativo el anal i s i s de cada uno de los elementos

pertenecientes al vector de objetivos sociales.

~Q

'" Eo dilicil establecer una "funclon de ,iemrollo'. '"~) sara efectJs de mestra eI~osici6n podrialos pensar en una funcion
que canstruya un 'proxy' del desarrollo apartir de una contl~lOl~l de los elenentos contenidos en el vector de objetivos sociales.

40 ForlalEente. esta funcion te!dria las derivadl> is ~.> 10s prlleros ordenes de signo positivo: f'>O y f">O.

41 Esta fUDcion se caraeter isar ia aor ocoer Ia :'.[',i",,'l :':inda positiva [f')01. j' la segunda negativa (f"<OI,

42 Pearce, 3arber y ~arkandJl ImOl l:,~an Ii: 'lt2::'::>: respecto de lit ne·:esidad de leo tar el horiscate teEpora! a fin de
facilitar ~l Drocoso de tona de decisiones.
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V.1. PRODUCTI VIDAD FISICA. - esta

variable se refiere, como 10 indica su

nombre, al rendimiento fisico del

manejo de fajas. Como ya hemos visto,

el sistema de manejo de fajas apunta

a usar toda la biomasa forestal, con

10 que aseguraria un productividad

fisica mas integral que en los

sistemas convencionales de explotaci6n

forestal. El sentido comun avalaba

esta apreciacionj sin embargo, habia

que conseguir informacion numer i ca que
.~

diera rigurosidad a esta constatacion. Se puede apreciar que nuestra definibion

de productividad no pretende senalar un nivel puntual critico a partir del cual

se defina un nivel de desarrollo como sustentable; sino por el contrario,

buscamos plantear una definicion relativa, que compare el rendimiento fisico del

manejo forestal en fajas -el cual pretende aprovechar de la manera mas integral

La biomasa forestal- con el rendimiento del manejo convencional del bosque

amazonico -que tiende al monocultivo y/o al aprovechamiento selectivo de unas

cuantas especies y de las mejores t rozas . La Figura NQ V.1 representa una

situacion de productividad compatible con un desarrollo sustentable -como seria

el manejo forestal en fajas- en comparacion con una situacion no sustentable -el

manejo convencional altamente selectivo-.

Para la cont.ras t.ac i on de este cri terio hemos recurrido a los inventarios y

seguimientos realizados a las dos fajas demostrativas cosechadas en Junio de

1985 y Febrero de 1986. Aunque los datos obtenidos (Cfr. Secci6n VI.2) no

permiten una contrastacion definitiva, si han proporcionado indicios favorables

ala r egenerac i on natural y al tratamiento silvicultural propuesto POl' el sistema

de fajas.
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RENDIMIENTO ECONOMICO.- el

aprovechamiento mas integral del

mercados, pues se

oportunidades
RENl*JENTO DESEABlE

FIGURA pte V.2: RENDIMIENTO ECONOMICO ELEVADO

RENOIIiIIENTO ECOM.
un

para

queindicacomun

nuevos

abrebosque

explotar

sentido

AENDIMlEHTO NO 0E8EA8lE

o

diversifica la producci6n, de manera

que los ingresos econ6micos -medidos

en unidades monetarias constantes

deberian presentar una tendencia

alcista. Sin embargo, se precisaba, a I

i gual que en el caso anterior,

realizar una labor de recopilaci6n de

datos que corroborasen de manera mas rigurosa esta tendencia. La.Figura NQ\ V.2
\

representa graficamente 10 que esperamos constatar, i.e., que los beneficios

netos actualizados derivados del manejo forestal en fajas sean superiores a los

resul tantes del manejo tradicional. Volvemos a observar que nuestra investigaci6n

apunt.a , en esta etapa, a establecer "definiciones" mas comparativas que

absolutas. 43

En el Capitulo VI presentamos los datos que ayudaran a contrastar este criterio

de sustentabilidad, los cuales sefialan claramente la viabilidad econ6mica del

sistema de fajas y dan pautas para mejorar la rentabilidad del sistema de fajas.

La contrastaci6n de estos dos criterios cubren el objetivo primordial de nuestra

tesis, i.e., verificar si el sistema de manejo forestal en fajas del Palcazu

permite La obtenci6n s imuLt.anea de la eficiencia econ6mica y La eficiencia

eco16gica. No obstante, queremos presentar los lineamientos para una

contrastaci6n cabal de la sustentabilidad en las siguuientess tres secciones.

43 Los criterios de creciniento l lasa creciente 0 a tasa decreciente y de creciniento lonot6nico y saldo del creciliento
apli cados antes a Ia "runci6n de desarrollo" pueden apl icarse sin problem a estes dos primos eleeentos constitutivos de naestro
,ector de objetiloS sociales.



V.3. ESTABILIDAD. - esta caracteristica

involucra la no aleatoriedad de la
F'aGURA Nt V.3: ESTASlliDAD

variaciones que se sueedan en el ritmo

de la produce ion no es t.en fuera de

aetividades humanas que en ella se

sustentan. La manera de medir esta

variable habria de basarse en las

observaciones del comportamiento de

las diferentes fajas que hayan sido

cosechadas y en la observaeion de la

\
\

\

J \ E8TAILE

I

J~
•
"fl

•

o

lasque

afeeten lasno

i ;e . ,

queycontrol

productividad,

'I
varianza de este comportamiento. Obviamente t esperariamos encontrar una var i anza

Menor en el sistema de fajas que en el sistema tradicional. La Figura NQ V.3

ilustra el eomportamiento esperado.

No existe manera de realizar La cont.r-as t.ac i on de este cri terio en r azon del corto

periodo de tiempo que viene llevandose a cabo el sistema de faja.
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V.4. RESILENCIAH.- en eco Iog i a se

denomina resilencia a la capacidad de

los si stemas e co l.o g i co s de •

directamente ligada a la eleccion del

horizonte temporal. Lo que senala el

sentido comun es que los sistemas que,

comportamiento

DE8EaAlF

t1
I0 ......------------...

esta.

nuevos al

imitan el

del bosque

va riable

fajas,

natural

elementos

Esta

deelcomo

internalizar

sistema.

presentarian una mayor tendencia a la

resilencia que aquellos que minan las

funciones fundamentales del bosque -como es el caso del sistema convencional de

manejo de bosques. La Figura NQ V.4 muestra el patron de resilencia consistente

con nuestra definicion. En esta Figura, el punto t l , ubicado sobre el eje

horizontal sefiaLa el momenta en que ocurre un shock ante el cual suceden dos

reacciones: una r eacc i on de declive inicial del sistema que tiende Iuego a

revertirse (internalizando los nuevos elementos), y otra reaccion en la que el

declive no se revierte, sino que continua. Lamentablemente, no hemos conseguido

contrastar este criterio por falta de informacion.

Los datos que presentaremos en la seccion VI.2. no permiten extraer conclusiones

sol i das en r-azon del corto pe r i odo de seguimiento de las dos fajas demostrativas

(no mas de seis anos entre su cosecha y el ultimo inventario) y la carencia de

l abo r es de seguimiento en las tres fajas trabajadas entre 1987 y 1990, y las

cinco trabajadas en 1991.

q
'"",uw lector que cctuare el esauena que estasos presentand0 can el preseutade pnr Conway notara un alto grade de

siail i ui. ~\ ~::,~rencia, sin embargo, se hara ostensible si ei lector reparl 21 el be~~o de que Conway atilin caatro eatejotlas para
e'iab.:r :l"~:~o arricolas. una de los euales es justamente el criteri» de mtentabilidad. En nuestro esqueaa, 10 que preteniesos
ey"h:~r:s ..: susteutabi lldad en si, por 10 tanto no podenos esplear este cri:erio ;~r! realisar la evaluacion; este ser ia un error
nelcj,jl,){::. ;,;" uvalidar ia mestra inmti~aci6n. De aanera que nos pm:i,~ com!iente introducir el criteria ~e resilencia.
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FIGURA N' V.5: JUS'llClA OISTRIBUTIVA

de

su

situacion

mediana,

para

ayuda

la

id6neo

Con

de

como media,

imagen

instrumento

distributiva. De manera que 10 que

esperariamos en el caso del manejo de

una

indicadores

cuantificaci6n.

cuartiles, deciles 0 varianza podemos

realizar un analisis de las tendencias

y dispersiones, las cuales nos darian

el

V.5~ JUSTICIA EN LA DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS.- te6ricamente, esta parece ser

la variable mas facil de aprehender.

La estadistica descripti va nos brinda

fajas es una media de i.ngresos mas ~
>

elevada junto con una menor varianza;. La Figura NQ V.5 presenta una si tuaci6n de

justicia distributiva, cons i st.ent.e con un desarrollo sustentable y una s i tuacion

no consistente con un desarrollo sustentable. Este elemento S1 puede facilmente

ser tornado en terminos absolutos ape lando a la estad1stica descriptiva.

Nuevamente, no hemos podido obtener informacion numer i ca suficiente para La

contrastacion de este criteria, pero nuestra permanencia en el valle del Palcazu

durante el trabajo de campo nos permitio observar que, en efecto, la politica de

COFYAL -de acuerdo con 10 que nos manifesto el asesor de la Gerencia- es abonar

un sal ar i o de US$ 80.00 (ochenta dol ar-es ) mensuales a los socios. Este monto, sin

embargo, puede obtenerse con 21 d i as de trabajo como jornalero en labores

agricolas45 y, por otro Lado , no siempre se cancela dicho sa.l ar i o de manera

puntual.

Ademas, los soeios nos expresaron su malestar por no poder abasteeerse de bienes

que cualquier jornalero de las empresas forestales convencionales del valle S1

puede adquirir con su salario. A esto hay que afiadir el desprestigio que rodea

la imagen de COFYAL en el valle y el per10do de paralizaci6n, que alcanza ya un

afio.

45 r l' , l valle d .~l Jornai en el val e ae!
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CAPITULO VI

C~NTRASTACION DE LA HIPOTESIS.-

En este capitulo presentamos los resultados del trabajo de cont.r-aat.ac i on de

nuestra h i po t es i s refer ida a la consecuc i on de las eficiencias economica y

ecologica en el sistema de manejo forestal en fajas, tal como la Cooperativa

Forestal Yanesha Limitada (COFYAL) 10 ha llevado a cabo. Para el caso de la

eficiencia econom i ca -denominada rendimiento econom i co en el capitulo anterior-,

hemos recurrido fundamentalmente a la informacion correspondiente al ejercicio
de 1991, periodo durante el cual se cosecho cinco de las ocho fajas previstas,

y del cual se ha guardado informacion de manera mas 0 menos sistematica con la

que pudimos contar para el desarrollo de nuestra investigacion.

Nuestra impresion del desarrollo de las actividades economicas de la COFYAL es

sombria en r azon de que durante nuestro trabajo de campo la encontramos

paralizada (10 ha estado desde mediados de 1992) y del hecho de que durante los

cinco aiio s que lleva funcionando apenas ocho fajas havan side trabajadas: tres

entre 1987-1990 y cinco durante 1991. Sin embargo, la informacion recabada acerca

de los ingresos derivados de las operaciones de 1991 y las proyecciones

realizadas en base a un manejo silvicultural minimo -muy POl' deba,jo de las

potencialidades del sistema de fajas- hacen pensar que los resultados negativos,

prop i.os de los pr i me ro s afios de r-eal i zac i on del proyecto, pueden ser revertidos

con un eficiente manejo econom i co-Tinanc i et-o de la empresa, haciendo posible, de

esa manera, la consecucion de los objetivos economicos originalmente trazados.

Estos resultados son presentados y discutidos en la primera seccion, en la cual

t amb i en realizamos las comparaciones, en la medida de 10 pos i b l e , con otras

experiencias de explotaci6n de recursos forestales.

POl' otro lado, en 10 que respecta a la eficiencia 2co16gica -que denominamos

pr-oduc t i v i.dad f' i s i ca en el capitulo anterior-, hemos t en ido acceso a un documento

fundamental para intentar su contrastacion, aunque los resultados tienen, como

veremos, apenas caracter preliminar. Los datos preswntan indicios favorables a

La regeneracion natural de las dos fa.i as denos t.r at i vas cosechadas en 1985 y 1986.

£1 documento a que hacemos alusi6n fue elaborado en 19~1 - aunque se publico en

19~)2- \' presenta, resultados de r eaener-ac i on para ~n ner i odo no mayor de seis



noos.

Los datos obtenidos no han s i do suficientes para realizar La cont.r-as tac i on de los

demas criterios planteados en el capitulo anterior. La cont r ast.ac l on del criterio

de estabilidad de los rendirnientos econ6mico y fisico se vio imposibilitada,

evidentemente, por el corto periodo de tiempo transcurrido desde la cosecha de

las fajas, tanto las demostrativas como aquellas explotadas con fines

comerciales. Lo misrno se aplica para el caso del criterio de resilencia.

Tampoco pudimos llevar a cabo La contrastaci6n del criterio distributivo, a pesar

de que pudimos informarnos de que la politica de la COFYAL era pagar un salario

equivalente a 80 d61ares a sus socios. Sin embargo, durante nuestra visita a la

empresa pudimos apreciar que los socios no goz aban de un es t andar de vida

siquiera comparable a la de los operarios madereros de las empresas que trabajan

en la zona, y que el salario fijado para los socios era incluso similar al

ingreso que podian obtener si se realizaban 20 jornadas laborales por mes~\.

~~l. gON~FASTACION DE LA RENTABILIDAD DEL SISTEMA DE MANEJO FORESTAL EN

FAJAS - COFYAL.-

En esta secci6n revisaremos la informacion referida los costos y benficios que

la COFYAL obtiene de la explotacion forestal bajo el sistema de fajas. Los datos

han sido tomados de diferentes fuentes y corresponden a diferentes periodos, todo

10 cual ha quedado, junto con nuestros supuestos, detallado en el anexo

estadistico.

4\ ,. , , . . .. l valle d I n I "'SS ., 7 S" d In9'i
~l .1'Jrnal pa~ado per Iatotes a~n:oL'ls en el val e de ra ca~1 lScendl3. ~ u -l. ell etlelore e J ••
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CUADRO NQ VLt.1

COOPERAilVA FORESTAL YANESHA LIKITADA
ESQUEMA DEL FLUJO DE COSTOS YBENEFICIOS

ANO COSiOS FlJ OS COSTaS mJABLES mEFICIOS BRUiOS

1 INFRAESTRUCTORA cm VFl
2 0 cm HZ
3 0 cm H3
4 IRI cm t PCRI m t HCI
5 IR2 cm t PCR2 m t HC2
6 IR3 cm t PCR3 m t VPC3
7 IR4 t ZRI CIF7 t PCR4 t PER m t v(PGR4 t PER l
8 IR5 t 2R2 CIFB t PCR5 t PER m t VI PCR5 t PERI
9 IR6 +m cm t pm t PER VF9 t V(PCR6 t PER)

10 IRi +m CIFIO t PCRi t PER mo t VIPCR7 t PERI
11 IRB +m t 3RI CIFl1 t PCRB t 2PER iFII t VIPCRB t 2PERI
12 IR9 t 2R6 +3R2 CIFIZ + PCR9 + 2PER VFI2 +VIPCR9 +2PERI
13 IRIO +2P.7 +3R3 CIFI3 +PCRIO+ 2PER VFI3 + V(PCR10 +2PERI
14 IR1I + ZRB +3R~ CIFI~ +PCRII+ 2PER m~ +VlPCRll +2PER)
15 1R12 +m +m C1FI5 +PCRI2+ 2PER VF15 +V(PCRI2 +2PER)
16 IRI3 +2RIO +3R6+ ~Rl CIFI6 +PCRI3+ 3PER vm +mCRl3 +3PERl

39 IR35 +2&33 +3R29 t ~R2~

40 IR37 +2R3~ +3R30 +~R25

NOrACIOll:

CIF39+ PC36 +3PER
C2FI t PC37 +3PER

V/39 + mCR36 + ma\
VFI +VIPCR37 +3PERi

iRj =Costa del Raleo i-esiEo de las Fajas trabajadas e1 ana j
Ejemp10: lR36 = Raleo primo de las Fajas trabajadas el ana 36

ClFj : Costo de la Cosda i-esna de las Fa,jas trabajadas e1 ana j. Ejmlo: ClF39 =Costas de la Cosecha Prima de las Fajas
trabajadas el ana 39.

PCRi =Costa de fabrlcaci6n de los Pastes para Cmos pmenientes del prim Raleo de 11 rajas tnbajadas en e1 ana i-esisc. Ejefplo:
PC36 : Costa de fahricacion de los Pastes para Cercos provenientes del priler Raleo de las fajas abiertas en el ana 36.

PER: Costa de fabricaci6n de los PasteS Electricos obtenidos de Raleos.

~Fi = Ingreso pro,entente de 1a Venta de 1a producci6n de las Fajas trabajacas el a~o i-esieo.

En el Cuadro )lQ VI .1.1 mostramos un esquema que avudara a entender los resultados

del anal isis costo-beneficio del manejo de fajas. En dicho esquema se bosqueja

informaci6n acerca de tres tipos de datos para un horizonte de 40 afios.

Ell primer Luzar I los costas f i j os se r-et i e r en a I desembolso correspondiente a las
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plantas de aserrio y de preservacion, cuyos valores originales han sido llevados
- 46aI ana 1 a pesar de que la segunda en t ro en operaci6n con un ana de retraso,

en 1988. Bajo este rubro hemos considerado t amb i en los costos de los raleos

correspondientes al manejo silvicultural propuesto originalmente por los

disenadores del proyecto. El Informe NQ TSC-I05-C del Centro Cientifico Tropical

(Cfr , INADE et al., 1986) suge r i a un plan de tratamientos silviculturales minimos

1 f a.i d 1 b d Sh i ..~7 tId . 1en as a.j as e osque e lrlngamazu, a como se pue e aprec i ar en e

Cuadra NQ VI.l.2.

De aeuerdo can estas suge renc i as , la primera intervenc ion debe real izarse el

tercer ana despues de la cosecha principal (i.e., el ano 4, en nuestro flujo de

costas y beneficios). En esta intervenci6n, se procede al raleo de los rebrotes,

los cuales, de acuerdo con las estimaciones bordean los 60,000 individuos: El

n~mero de individuos al cabo de esta operacion no debe exceder los 30,000. Lo que

e l plan original suger i a era aprovechar los 30,000 rebrotes del raleo bajo la

forma de puntales 0 postes para cerco debido a sus dimensiones (2" a 4").

En el diagrama que contiene los valores numericos de los costos y beneficios del

aprovechamiento forestal en fajas (Cuadro NQ VI.l.2) hemos supuesto que solo

1,000 de esos 30,000 arbol i tos pueden ser aprovechados como postes para cerco 0

puntales. Este n6mero da un amplio margen de error por el lado de la oferta

(29,000 unidades de diferencia), aunque debemos reconocer que implica un

cunsiderable aumento de la capacidad de venta de la COFYAL respecto del numero

de pastes vendidos durante el periodo que hemos analizado (851 postes vendidos

pt'(wcnientes de las fa.i as trabajadas en 1991, que s i gn i f i can 170 postes por

IHc'c:tiirea, Cfr. Anexo A.3).

La se~unda intervenci6n debe realizarse el sexto afio posterior a la cosecha

nri nc i pa I (i.e., el ana 7) ,v consiste en un nuevo raleo de las fajas cosechadas

·'!U10 i n i c i a l . De los 20,000 arbo l i tos existentes en una hec t ar-ea deberan quedar

:1 10 sumo 10,000. El plan sugiere que la dimension de estos arbolitos ya permite

s r

tD It l~O de 1:liG10 del rie:-icdo es irlt:'lscer:derrte para efectos lnl~~ticos.

~ ~
?e':orce~os oue ires d2 l::s cinco fa.::.s q'Je hem estudi idc cott:o:::jen 1 .cs bosque, de Shiringarl!'l. Estuos s!:~onifnjo

. ,5:,0 hns restlnles. cue ':o:re5DG"den 1 AHo ISCO~lCi;l, D'lede" re:~::r 21 !:>fO ttalan eato silvicultaral.
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su aprovechamiento ba,jo La forma de postes para electrificaci6n. En el Cuadro NQ

VI.l.3 hemos considerado que 300 es un numero razonable de postes vendidos por

hectirea sometida a ralea. Este niimero supera seis veces el niimero de postes

vendidos (por hectirea) durante 1991, perc da un margen de error de 9,700

respecto de la oferta potencial.

CUADRD NQ VI.1.2

IRTERVESCIONES SILVICULiURALES POR ?ECTA~EA :~O?UESTAS EN EL SISTEKA DE FAJAS

NQ TIE ANOS l'RAWl1ENTO POBLAClCil P0BLACION PRDDUCTO
DESPUES DE PROPIJESTO mm KUlKA ommo
LA CDSECRA ANTES ~EL DESPIJES DEL DEL RALEO
PRIHCIPH RA1EC RHEO

PODA, Rmo fiG.OGO 30,000 POSTES/CRRCOS
(2' • 4')

2Q RALEO 2IU'j:J 10.000 POSTES/ELECTRI F.
w-n

10 3er RHEO 3. jOO 1,000 POSUS/nECTRI F.
W. g')

15 (Q RHEO i,0':;0 300 posm/mCTRI F.
W. WI

~o COSECHA 3GlJ 1] 0 mas ASERRABLES
PRINCIPAL (11" . W)

Hom:
(1] La d!Dsidad 6ptiJI de ios 300 ir:aies JL2 Le~~anecen en la faja desnues del ai~ 40 es:

clase diametrlca

2" _ ("
{" - 12"

12" - H"

arboles/h!.

160
luO
(0

FllENTE: INADE et 81. 11m:.

La tercera intervenci6n debe realizarse el afio 11 y consiste en un nuevo raleo

en que se cosechara [,COli arbolitos de los 8,000 que se espera ex i s t an ,

Suponemos, i zual ment.e , qU'2 e l numero de pastes comercializables de esta

intervenci~n asciende R ~OO. £1 siguiente raleo se hari sobre una poblaci6n de
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1,000 arboles, dejando 300 en pie para la segunda cosecha principal. Nuevamente

suponemos que el numero de pastes comercializables par faja asciende a 300, 10

cual deja un margen de 400 respecto de la oferta maxima.

Finalmente, tenemos la segunda cosecha principal de 300 arboles, cuya composici6n

permitiria producir, segun las proyecciones del Cuadro NQ V1.1.2, 160 postes para

cercos, 100 postes de electrificacion y 40 arboles de dimensiones aserrables por

hectarea.

En segundo l ugar , el esquema del Cuadro NQ VI. 1.1 esboza los costas variables,

que corresponden a los costos derivados de la extraccion y transforrnacion de la

madera cosechada en las f'a.ias trabajadas en un ana dado (informacion que figura

en el Anexo A). Un componente adicional de este rubro 10 constituyen los costas

de t r-ans f'ormac i on de los productos obtenidos en cada i nte rvenc i.on silvicultural,

i.e., postes para cercos y pastes electricos. euya informacion esta contenida en

el Anexo A.

La ultima columna del esquema se refiere a los beneficios brutos derivados de la

venta de los productos provenientes de las f a.ias , obtenidos tanto de las cosechas

principales como de los raleos.

LOti fIuj os de costos y beneficios del proceso de explotaci6n y t.rans f'or-mac i on de

las fajas f i guran en el Cuadra NQ VIol. 3.

En el Cuadra NQ VI.l.4 podemos apreciar que la t~sa interna de retorno (TIR) para

la COFYAL es de 20%. Con una tasa de descuenta del 10%, el valor presente neto

(VPN) es 419,622.5 dolares y la relaci6n Beneficio/Costo (B/C) es 1.30.

Los indices de rentabilidad indican que el sistema de manejo forestal en fajas,

tal como se d i sefio , es rentable. Pero com'; es t.os indices dependen de las

estimaciones sobre regeneracion y cr-ec i mi.en to de las f aj as I i . e., la oferta de

productos de I a f a.j a), I a can t i dad de productos efecti vamente vendidos, los

precios de los productos y los costos de extr~ccion y transformacion, hemos
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CUADRO NQ V1.1.3 CUADRO NQ V1.1. ~

COOPRRAT/VA FORESTAL YANESHA LIKITADA (COFYALj COOPERATIVA FORESTAL YANESHA mmDA (COFYAL)
FLUJOS DE COSTOS Y mmclos - US$ INDICES DE RENTABILIDAD

AN OS COSTOS BENEFICIOS BENEFICIOS ...••••..•........•........•....•..
~omES BRUTOS mos INDICES DE RENTABILIDAD.....................................

I . 141309 21459 -113850 TIR 20 %
2 21330 21459 129
J 21330 2m9 129 m 10%) : 2'325,868.50 d61ares
~ 32349 32m 111 m ( 8%) : m.622.~9 ri61ares
5 32349 32m 111 m (lOX) : 261,933.03 d61ares
6 32m 32459 III m (l2%l : 168,219.23 dalms
I 74367 101459 33092 VPN(H%): 100,933.98 d61ares
B 14367 107453 33G92
9 7067 107m 33092 BIC ( 0% I : 1.55
10 74367 107m 33092 BIC ( 8Xl : l.J7
II 116386 18W9 660H BIC (10%1 : 1.30
12 1163B6 1B2m 6607~ BIC (12%1 : 1.24
13 1163B6 182m 6601( Blc (H%) : 1.13
H 116336 182m 66014 ........•........•.•.•••.....••.....
15 116386 182m 66014
lG 158~0~ 257m 99055
17 158~O~ 257m 99055
18 158~0~ 257 !59 99055
]9 158~04 257m 99055
20 I58~O~ 257m 99055
21 15840~ 251m 99055
22 158~O4 251m 99055
23 158~1)~ 257m 99055
H 15W4 257459 99055
')I

15840~ 257m 99055LoJ

26 15840( 257m 99055
27 15840~ 257m 99055
28 158~O( 257m 99055
29 158tO~ 257m 99055
30 15B~0~ 251m 99055
31 15 HO ~ 257459 99055
32 158~0~ 257m 99055
33 l58~0~ 257m }9055
34 15HO~ 257m 99055
35 158\04 25 7E~ ;9055
35 153404 2:,74~9 99055
o~

153~O~ 257m 99055JI

::8 158404 251m 99055
39 158401 251m 99055
40 158m r,~" It Q 99014:,,,:1 t<J"
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realizado un analisis de sensibilidad de los resultados respecto de cambios en

dichos parametros.

Suponiendo que la venta anual se puede elevar en 10%, los indices se elevaran

ligeramente: la TIR pasa de 20% a 21%; el VPN pasa de 267,993 a 282,280 dolares;

y la relacion B/C, de 1.30 a 1.31. Como puede apreciarse en el Cuadro NQ VI.1.5,

los indices no sufren gr andes alteraciones ante cambios en los voliimunes de

produccion (vendida) en el rango de -20% a +20%.

Por otro lado, se observa que los indices de rentabilidad si sufren alteraciones

apreciables respecto de cambios en los precios de venta y en los costos de

pr-oducc i on . As i , por ejemplo, una dLsmi.nuc i on del 20% en el precio promedio

(recordemos que son tres productos vendidos en cuatro mercados distintos, Cfr.

Anexo A.3) implica un descenso de la TIR del 20% hasta el 12%; y de la razon B/C,

de 1.3 hasta 1.04; rnientras que un aurnento del 20% en el misrno pararnetro implica

una elevacion de la TIR hasta el 26% y de la razon B/C hasta 1.57. Se aprecia

variaciones similares para el caso de los costos unitarios de produccion.

El anal isis de sensibilidad deja en claro que los indices de rentabilidad son

bastante sensibles a cambios en los precios de venta y en los costos de

producc i on ; perc permite aseverar, t.amb i en , que en los r-anges analizados el

sistema de manejo forestal en fajas es rentable.

De acuerdo con 10 establecido en el capitulo anterior nuestra definicion de

rentabilidad iba mas alla de una definicion absoluta y pretendia establecer una

comparacion entre el sistema de fajas y los sistemas convencionales de

exp Lotac i on forestal. La informacion r ecog i.da durante el trabajo de campo permi te

establecer algunas comparaciones entre los resultados de la COFYAL y de dos

empresas convencionales.

Hemos obteniclo los costos y beneficios de la produce ion en la COFYAL para el ana

1991. La eleccion este ana permite la comparacion con otro tipo de experiencias

debido a que durante clicho periodo no se realizo ning6n trabajo
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CUADRO NQ VI. 1.5

COOPERATlVA FORESTAL vmm LlmADA ICOFYAL)
A!IALIS!S DE SEljSlBILIDAD

CAKBIO EN CAMBIO EN
VARlABLES INDICES DE RENTABILIDAD

....................... .................................................................................................

PRODuccr ON TIR m 11011 BIC 1101)
ANun [1\ US~

nO_ 0.18 135134,30 U7-~u'"

-101 0.19 Z3DH3.77 1,29
+10% 0121 282280.21 l,H
+201 0.22 342311.55 1.33

PRECIOS DE
mTA
-201 0.12 31483.63 1,04
-lOt 0.1& 153200.30 1,17
+10% 0.23 356504079 1,37
+201 0.26 i97m.49 1.57

COS!'OS
UNITARIOS
-20% 0.25 mm.H l.53
-lOt 0.22 HS476,50 1,43
+IOl 0.17 172HU9 1.25
+201 D.H 112346.08 1.11

............................................................................................................................
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de enriquecimiento de las fajas. Ademas, este es el ano en que parecia que las

operaciones de la COFYAL comenzarian a consolidarse. De esto se deduce que 1991

podria considerarse el ano 1 en el flujo de Costos y Beneficios (Cuadros NQs

VI. 1. 1 y VI. 1.3 )

De los cuadros presentados en los Anexos A.10 y A.14 podemos concluir que el

costa po r hec t area bajo el sistema de fajas asciende a 5,614.89 d61ares, mientras

que el ingreso bruto por hectarea se eleva a 5,491.83 d61ares. Por 10 tanto, el

ingreso neto POl' hectarea obtenido por la COFYAL equivale a -123.06 d61ares.

Ahora bien, con respecto a la empresa I NFOMAR , propiedad del senor Fernando

Razetto, podemos decir que es una empresa que posee una concesi6n de 47,000 has.

de bosque y que fue concebida y disenada en base a la integraci6n de las fases

de extracci6n, manejo forestal, transporte, transformaci6n y comercializaci6n,

apuntando hacia un aprovechamiento industrial de la producci6n como base de una

utilizaci6n mas rentable (Cfr. RAZETTO, F.; 1989: p. 117), es decir, 10 que los

d i s efiado r-es del sistema de f'aj as denominaron integraci6n econ6mica vertical. Esta

simili tud da pie, en cierto modo, a la comparaci6n entre ambos sistemas de

aprovechamiento.

Este sistema de aprovechamiento asp i r a a realizar un mejoramiento de la

composici6n de especies forestales mediante un programa de reforestaci6n que

permita una ma~or densidad de las especies mas comerciales. A diferencia del

sistema de fajas, el mejoramiento se establece mediante la reforestaci6n y no

mediante tratamientos silviculturales (raleos)'B.

La informacion proporcionada pOl' el senor Razetto (Cfr. Anexos B.5 y B.6) senala

que el costa de producci6n de madera (procesada y en trozas) asciende a 34.57

d61ares por metro cub i co 0, expresado en otras un i dades , 518.55 d61ares POI'

hec t area , mi en t.r a s que el ingreso por hec t.area equ i vale a 467.25 d61ares, 10 cual

arroja una p~rdida de 51.3 d61ares POl' hectarea.

c18 ~ebe!as ne~'::c!i:;t :"2 e} nuestto uilisis CostoiBeneficio no heaos cGnSider::co Ipor faltade infornaclcni ei enriquecimiento
de las flJas i,:8nS!S::',>~,12m 'In nu~ero layor de especias de alto vai:r ~onercial i y que nos hemo; liaituio a considem los
raleos ceso u:lico t,r:~~::;~:-:<. ~L'iicu.lt1lrlL
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En res~men, siendo los ingresos netos negativos para ambas empresas (en anos

especialmente seleccionados), las perdidas POI' hectarea son mayores en el caso

del sistema de fajas. Sin embargo, los i ng r e sos brutos POI' hect.ar-ea son bastante

mayores para este sistema comparado con el de I NFOMAR , 10 cual sugiere que una

ligera d i sm i nuc i on en los costos uni tarios haria que los ingresos netos POI'

hectarea se elevaran considerablemente en el manejo de las fajas. Esta

comparaci6n no considera los tratamientos silviculturales que implican una

e l evac i on de l a producci6n has t a niveles que har i an posible una mas alta gananc i a

real bajo el sistema de fajas, como se puede apreciar a partir del ano 7Q en el

Cuadro NQ VI.l.3.

En segundo l ug ar , aunque se trate de una comparaci6n bastante parcial, no

queremos dejar de mencionar que el costo unitario de aserrio en la COFYAL duplica

el costo de aserrio en las empresas convencionales. Los cuadros de los Anexos

A.7, A.8, y A.9 muestran que dicho costo asciende a 0.147 dolares POI' pie tablar

en la COFYAL y a 0.073 do l ares en el Aserradero "Pampa Hermosa" (de propiedad del

senor Reynaldo Schuller, el maderero mas connotado de Villa Rica ciudad mas

proxima al Valle del Palcazu, camino a Lima).

Todo esto permite descubrir algunos aspectos que ayudarian a mejorar la

eficiencia de la COFYAL en 10 que respecta a l manej o de las f'aj as ,

En primer I ugar , se debe resaltar la ne ces i dad de desarrollar el manejo ya en l a

fase de regeneracion de las fajas a fin de que se cumplan las proyecciones de

ingreso. De otro modo, los beneficios seguiran siendo negativos.

En segundo lugar, los ingresos brutos. aun sin considerar los beneficios del

tratamiento silv icul tural, son bas t an t.e e levados y permi t i r i an obtener i ngresos

netos considerablemente positivos si S~ realiza algunos esfuerzos destinados a

disminuir costos de operacion. En este sentido, se nos informo del desperdicio

del combustible y del empleo i nadecnarlo de una maqu i na reaserradora, cuya

capac idad de produce ion excede d i e z veces La capacidad de la aserradora

principal. Todos estos elementos ex p Li c an l a diferencia de costos entre la planta

ele aserrio de La COFYAL y La de "Pampa lle rmosa'".
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VI.2. CONTRASTACION DE LA PRODUCTIVIDAD FISICA.-

A cont i.nuac ion presentamos el anal Is i s referido al rendimiento fisico del sistema

de manejo forestal en fajas de acuerdo con los datos consignados en el Informe

de W. Pariona (1992), el cual ofrece, sin embargo, informacion de caracter aun

preliminar de la regeneracion natural de las fajas demostrativas abiertas en el

valle del Palcazu en 1985 y 198649. El autor menciona que los resultados de su

investigacion son sorprendentes debido a la alta sobrevivencia de las plantulas

arboreas , a su elevado desarrollo, y al mimer-o de especies, que dupl i ca el miaero

de especies encontradas antes de la cosecha demostrativa.

En la primera faja demostrativa, de 0.15 ha, existen 182 especies con 1,172.
individuos de altura mayor a 50 cm; y en la segunda , de 0.5 ha , ex i s t.en 259

especies con 3,218 individuos de altura mayor de 50. Con esta cantidad de

individuoses posible establecer tratamientos silviculturales que vayan mas alIa

del aprovechamiento de cada raleo (como se sugiere en el Cuadro NQ VI.1.2) e

incentive una mayor densidad de las especies mas deseables. En el inventario de

1991, las densidades poblacionales eran 7,817 individuos jovenes y 5,850 arboles

con altura mayor de 200 cm por hectarea, en la primera faja; mientras que en la

segunda faja existfan 6,436 arboles jovenes y 4,744 arboles con altura mayor de

200 cm por hectarea50•

El Cuadro NQ VI. 2.1 consigna informacion derivada de los inventarios realizados

en 1991 sobre las dos parcelas demostrativas cosechadas en Junio de 1985 y en

Enero de 1986, respectivamente. En el caso de la primera, el inventario fue

realizado a 70 meses de la cosecha; mientras que en la segunda

49 Este car icter prelilinar se debe, obYiamte, a 1a corta duracion ~ne ha teaido la emer ieacia con las rajas r al lilitado
rango de la raestra. EI Jnrom citado se basa en las dos rajas delOstratim abiertas en 1985 y 1986, " ~mntariadas en1981y1988
(priler inventario para cada unal. yen 1991 lillventarios reali~ados por el ~ropio i. Pariona),

50 En el 1nfom de Pariona 11m) se presentan datos pm las difmms subparcehs de 1Qu r~ ai uterler de cada una de
las rajas, cuyas diseasicnes son, COlO ya diiisos. 0.15 ha y 0.5 ha, Noso:ros helos proyectadc estes dates a la extension de 1
hectarea.
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CUADRO NQ VI.2.I

RESULTADOS DE LOS INVENTARIOS DE 1991 DE LA REGERERACION NATURAL DE LAS DOS FAJAS DEKOSTRATIVAS
DEL VALLE DEL PALCAZU ABIERTAS EN 1985 Y1986 [1]

DIKENSIONES
Am
EDAD KAlINA
mURA KAXIMA
DIANETRO MAXIMO [DAP)
NQ DE JOCOHES REBROTADOS

ARBOLES CON ALTURA KAYOR DE 50 ems:

PLANTULAS REBROTADAS
PLAHTULAS DE SEKILLA
TOTAL DE PLANTULAS
NQ DE ESPECIES REBROTADAS
NQ DE ESPECIES PROVENIENTES
DE SEMI LAS
TOTAL DE ESPECIES

ARBOLES CON ALTURA MAYOR DE 200 CIS:

FAJA 1- 1 DE mIO 1985

20 x 75 EtS.
0.15 ha,
70 reses
13 us.
2U ens,
182

287
885

7817 I ha
34

85
182

FAJA 2 - 1 DE ENERO 1986

50 I 100 ats.
0.50 ha.
66 leses
20 us.
Hm.
627

H8
2m

6436 I ha
40

21
256

PLANTULAS REBROTADAS
PLANTULAS DE SENILLA
TOm DE PLANTULAS
NQ DE ESPECIES·REBROTADAS
NQ DE ESPECIES PROYENIENTES
DE SEMILAS
TOTAL DE ESPECIES

FumE: PARIONA ARIAS, W. lIm)

207
670

5850 / ha
35

77
155

570
1802

4iH / ha
56

81
m

Nom:
[1] Los resultados del inforle de Pariona Arias son presentados por subpareeias de 10, i IOE. Nosotros henos reali~ado las

proyeeciones necesarias a fin de lostrar los resultados par hectarea.
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se realizo a los 66 meses. Es decir, ambos inventarios se realizaron en fechas

cereanas a La sefial ada po r los d i sefiado r-es para la r eal i zac i on de La segunda

interve~cion (Cfr. Cuadro NQ VI.l.2).

Aunque tenemos razones para pensar que en ninguna de estas fajas demostrativas

h 1 · d 1 . . t . , . Iv i It 151 tse a rea 1za 0 a pr1mera In ervencl0n S1 V1CU ura ,nos a revemos a usaI'

esta informacion para analizar La posibilidad de la segunda intervene ion

propuesta en el modelo original. De acuerdo con dicho modelo, a los seis MOS de

la primera cosecha debia observarse una pob l.ac i on maxima de 20,000 arboles. Las

fajas demostrativas, POl' su parte, presentaron una pob l ac i on de 13,667 la

primera; y 11,180 la segunda.

En nuestro anal i s i s de rentabilidad de la secc i on anterior supusimos que' la

produccion vendida de postes obtenidos del segundo raleo (ano 7) ascendia a 300

POl' hectarea. Esta cifra (que dedujimos a partir de consideraciones economicas

y eco l og icas ) encaja perfectamente dentro de 10 que los inventarios arrojan como

resultados. Asi, pues, resulta d i f i c i I pensal' que de los 5,850 y 4,744 individuos

de cada una de las fajas demostrativas no se pueda extrae pOl' 10 menos 300

unidades de postes para cercos. Obviamente, es mas dificil pensar que con el

n6mero de individuos existentes seg6n los inventarios no se cumpla la sugerencia

de los disenadores de dejar a 10 sumo 10,000 arbolitos.

Ahora bien, en adelante ya no sera va I i do n i ngiin intento de us ar l a informacion

de las fajas demostrativas para eontrastar el cumplimiento del plan de manejo

silvicultural original, POl' cuanto desde 1992 -y manteniendo el supuesto que no

se hizo la primera intervene ion propuesta- el tiempo transcurrido ya sera tan

prolongado que implicara diferencias considerables entre la regeneracion

"natural" y la r-egenerac i on mejorada mediante la intervene ion silvicultural.

Sin embargo, los conductores actuales de la COFYAL e st.an a tiempo de realizar la

primera i.nt.e rvenc i on en las cinco fajas cosechadas en 1991 y, a partir de ah i

derivar las ganancias proyectadas al 4Q afio , i.e., 1994 (Cfr. Cuadro NQ VI.1.3),

~ i Es:a ",fsunslon se basa en 1a lectcra ~el dDcueento de Pariona ::S5),
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y de realizar los inventarios correspondientes que arrojarian nuevos datos para

realizar la contrastaei6n del criterio de produetividad fisiea.

Dos afios despu~s de la primera cosecha, la regeneraci6n natural de las fajas ya

hab i a tornado un perfil v i gorcso , con el dosel totalmente cerrado pOI' hojas de las

especies pioneras, cuya altura maxima era de 16 m, Entre los 3 y 4 afios

posteriores a 1a cosecha, la regeneraci6n de las dos fajas empez6 a mostrar una

gran mortandad de especies pioneras, 10 que favoreci6 el desarrollo de espeeies

de madera suave I como Jacaranda copaia y Laetia procera, y permi ti6 la aparici6n

de muchas p Lin t u l as de especies arb6reas que no f i guraban en el periodo anterior.

Se ha podido ap r ec i a.r que las especies de madera suave son las que presentan

mayor densidad en las faj as. Ademas de las dos especies nombradas en el parr af'o

anterior, se observ6 la presencia de Vismia sp (Clusiaceae) e 1nga af'f ,

Jhibaudia!la (Eabaceae ) , e tc . . Pero, t.amb i en hay que mencionar la presencia

importante de espec:ies maderables (Cfr. Cuadros VI. 2.1 y VI. 2. 2).

La elevada presencia de tallos en las fajas ofrece una excelente oportunidad de

real i zar intervenciones culturales que favorezcan el ereeimiento y desarrollo de

las especies deseables hasta llegar al afio 40 con la densidad 6Ptim~2. La mayor

concentraci6n de dominancia en ambas fajas corresponde a la Jacaranda copaia, con

un indice de vnlo~ de importancia de 14% y 12.7%, respectivamente. Una especie

rnaderable, (::aL':.:Q.(c.:lt' glabrum (Almendra colorata y Almendra con espinas), ocupa el

8Q Lugar en i apo r t.anc i a , 'I'ambi en hay que resaltar la presencia del tornillo

(l;:edrelinga cat.gx@.eformis), especie de gran valor comercial en el valle del

Palcazu, presen tee con 24 indi v iduos en la primera raja y 4 en la segunda , y de

aparici6n poster~or a los inventarios de 1987 y 1988.

En resumen, el i.:·~lmento c i tado sefia l a que los resultados obtenidos ace rca de la

regeneraci6n n.u.ura I de las f a.i as demostrativas son "sorprendentes" y

alentadores. \0 ihstante, adelantaba, a inicios de 1992, que los problemas

-',;. i.sacaeree eWe ei l:dom de Par iona y -. ie 1Sm 2t al, 11ml. Mientm ei pr isero seiala aue
:.::: SJQ J 3CJ irbcles por h~etirea: para s. H:lndo :a dens idad 6ptiB es de 3eD indij iduus.
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socioeconomicos y culturales que viene atravesando el Peru representaban

obsticulos para la viabilidad del proyecto.
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