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PREFACIO.-

El arquitecto Fernando Belaunde goberno el Peru dos veces y en sus dos mandatos

promovio la colonizacion de la Amazonia, a la cual veia comola despensa del

pais. Su vision adolecia de desconocimiento de la capac i dad productiva del

bosque, cuya exuberancia obedece a razones bien distintas de la calidad del

suelo. Durante su segundo gob i erno , el presidente BeIaiinde obtuvo el apoyo

politico y financiero para llevar adelante de manera agresiva su ideal

colonizador. De este modo, logro dar vida a 10 que se conocio como Proyectos

Especiales de Selva, cuyo objetivo era ampliar la frontera agropecuaria, a fin

de abastecer las necesidades alimenticias del pais. Dentro de este grupo de

proyectos se encontraba el Proyecto Especial Pichis-Palcazu (PEPP), uno de cuyos
>,componentes -el forestal- ha constituido el tema de nuestra tesis. ~

El sistema de manejo forestal en fajas, sin embargo, no forma parte del modelo

colonizador propuesto por Belaunde ni del PEPP original. Una fuerte corriente de

opinion nacional e internacional contraria al diseno original del PEPP propuso

brindar mayor atenc i on a las necesidades de los pobladores locales -en especial

de los indigenas- y a los problemas de ordenamiento y uso de los recursos, ante

10 cual la USAID pre s i ono para la r ea.l i zac i on de estudios t ecn i cos para su

reformulacion. JRB Associates fue convocada par USAID y reunio a un grupo de

diecis~is expertos que prepararon una propuesta de 10 que despu~s se conoceria

como el Proyecto de Manejo de Recursos de la Selva Central (CSRM, i.e., Central

Selva Resource Management), el cual fue aprobado y firmado en Mayo de 1982.

El Proyecto CSRM fue disenado para promover el desarrollo integral del valle del

Pa l cazu , dando prioridad a los componentes forestal, de proteci6n y de uso

adecuado del sue l o , Uno de los au to res del informe de JRB Associates, el Dr.

Antonio Brack-Egg, senala que, a pesar de la prioridad que se Ie otorgo, el

" 'Componente Forestal' del (SRyl rue desarrollado de manera def ic iente y sus

objetivos se cumplieron en un porcentaje que resulto el mis bajo de todos los

componentes, a pesar del fuerte rpspaldo de los asesores externos" (Brack, 1989;

p. 1). El mismo autor senala que e1 sistema de rnanejo forestal que el proyecto

prioriz6 -el sistema de fajas- 5010 se apIic6 en la Cooperativa Forestal Yanesha

Limitada (COFVAL).



En base a las observaciones en la zona del Pa.Icazu , durante el traba,jo de campo,

nuestra impresion de las actividades de la COFYAL resulta sombria, impresion que

se deriva del hecho de haberla enncontrado paralizada entre Agosto de 1992 y

Enero de 1993 y del hecho de haber trabajado apenas ocho fajas en los cinco afios

que llevan operando: tres fajas entre 1987 y 1990 y cinco durante 1991. No

obstante, como veremos en el Capitulo VI, la informacion recabada acerca de los

beneficios derivados de la comerc i a.l i zac ion -realizada y potencial- de los

productos elaborados porIa COFYAL nos permite afirmar con plena certeza que un

buen manejo economico-financiero de la empresa permitiria revertir el panorama

sombrio y posibilitaria la consecucion de los objetivos economico y ecologico,

de cuva complementariedad estamos convencidos todos los que creemos en el uso del

bosque amazon i co para provecho de los hombres de hoy y de las generaciones
~

venideras. •

La idea germinal de esta Inves t i gac ion sur-g i o de reuniones que sostuve con

Douglas Southgate (profesor de Economia de Recursos Naturales en The Ohio State

Uni versi ty) Y Antonio Brack-Egg (eco l.ogo , encar-gado del Programa de Biodiversidad

del Tratado de Cooper-ac i on Aaazon i ca ) quienes se consti tuyeron en los principales

soportes teoricos para su desarrollo. Sin embargo, su respaldo no se limito a 10

academico y se extendio hasta el plano logistico y animico. La experiencia de

trabajo con ellos fue extraordinariamente fructifera y estimulante.

Otras personas han tenido participacion activa en la tarea de definir el tema de

la investigacion y su posterior desarrollo. Las clases de Ecologia General y

Ecologia Amazon i ca en FLACSO-Ecuador, a cargo de Xavier Silva y Wolfgang Weischet

fueron fundamentales para el entendimiento de los procesos bioticos y abi6ticos

en la Amazonia. Teodoro Bustamante fue quizas el comentarista mas exigente y el

mas positivo de los criticos desde los inicios del proyecto de investigaci6n.

Alonso Zarzar me ofreci6 su apoyo academi co y su estimulo personal en los

momentos en que todavia no conseguia precisar los alcances del proyecto. Gerardo

Jacobs fue uno de los mas exigentes criticos iniciales. Discrepancias

me todo Loz i c.as impidieron seau i r contando con su valioso apovo , Carlos Larrea ley6

integramente y comentc con mucha sagacidad el proyecto original y me ayud6 a

clarificar 1a base epistemo16gica de la tesis. Las discusiones que sostuve con

Carlos en e1 aula y fuera de ella han constituido los momentos mas estimulantes

de mi va no muy corta carrera acaden i ca , Los aportes de Gerardo y Carlos est.an



mencionados puntualmente en el Capitulo II. Alex Pi enknagur-a aport.o toda su

erudicionpara desnudar las fallas iniciales en la redaccion y en los aspectos

metodologicos referidos a la contrastacion de la hipotesis.

Durante La fase de t.r-aba.io de campo -financiada parcialmente con fondos del

Instituto de Estrategias Agropecuarias (IDEA) de Ecuador- contamos con el apoyo

de los in~enieros Javier Arce, Hugo Valdivia y Wilfredo Valencia, asesores de la

COFYAL por parte de la Fundacion Peruana para la Conservacion de la Naturaleza

(FPCN); del Dr. Carlos Ayala, encargado de Asuntos Medioambientales de la mision

de USAID en Lima; de la Ingeniera IsabelCanchaya (Ministerio de Agricultura 

Villa Rica). Adicionalmente, pudimos establecer contactos con personas que,

habiendo tenido, 0 teniendo, que ver con el desarrollo del PEPP, en general, 0

con la COFYAL, serian utiles para nuestra labor de recopilacion de informacion.

Asi, pudimos entrevistar al senor Manuel Lazaro (primer Gerente de la COFYAL),

al senor Guillermo Conivo (actual Gerente de la COFYAL), al Ingeniero Mario

Pariona (ex-asesor forestal de La COFYAL), a los an tr-opo Iogos Richard Chase Smith

y Thomas Moore (ambos con experiencia entre las Comunidades Nativas del Pal cazu} ,

al senor Fernando Razetto (Presidente de la Camara Nacional Forestal), al senor

Reynaldo Schuller (el maderero mas connotado de Villa Rica, punto de acceso al

valle del Palcazu), al senor Benjamin Palomares (del Programa Nacional de Accion

Forestal), al Ingen i ero Milo Bozovich (de la Dtr-ecc i on de Transformacion y

Ccner-c i.al i zac i on Forestal del Ministerio de Agricultura), al mgen i er-o Alejandro

Jose (ex-asesor de la COFYAL, Quien nosfacilito su tesis referida a los aspectos

tecnicos y economicos del sistema de preservacion empleado en la COFYAL), a los

senores Jaime Chihuanco, Luis Conivo, Diego Potesta (socios de la COFYAL), y al

senor Wilfredo Quintana (colono del valle del Palcazu, cuya formacion

universitaria Ie permitio ofrecernos informacion pormenorizada de sus gastos e

i ngresos l .

En el transcurso de la investigacion he recordado vividamente a algunos de mis

profesores del Departamento de Economia de la Universidad Catolica del Peru, en

especial a Nina Sotomarino, Marl?;arita Trillo, Maximo Vega-Cen t eno y Javier

I gu ifi i z , quienes de una u otra manera han dado forma a mis inquietudes

profesionales.

~tis padr-es han s i do , sin duda , los principales "financiadores" no s610 de esta



investigacion, sino tambien de toda mi formacion, y con mi novia he compartido

todo el ana que ha tornado la realizacion de la tesis y ella ha constituido fuente

de inspiracion y estimulo constante.

Finalmente, y en vista de Que todo recuento corre el riesgo de ser incompleto 

mas aiin t r at.andose de una memoria tan f rag i I como la mia- aupl i car-e a las

personas cuyos nombres no he mencionado, su generos idad y compr ens i dn para

perdonar esta omision.

No puedo dejar de expresar que todas las personas arriba mencionadas hubieran

esperado un trabajo mas prolijo, de manera que las disculpas por los errores y

omisiones, por los cuales asumo plena responsabilidad, van dirigidas a ellos en
':\primer Iugar .
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Uf:r.R0DUCCION. -

Es obvio Que los bosques tropicales tienen valores pertenecientes a la esfera del

Mercado y valores Que escapan a su influencia: por ejemplo, la madera es un

producto Que tiene (casi siempre) valor de mercado; en cambio, la proteccion del

cauce de un rio por parte de la cubierta vegetal no tiene un valor de mercado.

Esta asimetria en la asignacion de valores implica un sesgo considerable a favor

del uso de la tierra hacia fines lucrativos mas que de conservacion y es una

causa fundamental para explicar desde la perspectiva economica el fenomeno de la

deforestacion y el uso no sustentable de recursos naturales.

En la Amazonia prevalece una actitud exclusivamente lucrativa respecto de la
...

explotacion maderera, cuyas caracteristicas principales son: la corta altam~nte

select iva de unas pocas especies de alto precioy, entre ellas, de los arboles

y trozas mas s~lectas; la explotacion a corto plazo de los arboles mas selectos

a 10 largo de ?loques grandes y continuos de bosque tropical primario; el dejar

los arboles "no comerciales", i , e , , la mayor parte de la biomasa forestal,

desperdiciada en el rodal. Estas practicas conducen al empobrecimiento genetico

y espec i f ico del bosque 0 a su des t r-ucci on total, reduciendo el potencial

economico del Gapital natural, i.e., el suelo. l

Una correcta contabilizacion de costos dejaria en claro que estas practicas son

inef icientes en ~irtud del pequefio volumen de madera obtenido por unidad de area,

los elevados cosi~s de infraestructura y de extraccion, los grandes volumenes de

madera ut i I Que ~e desperdicia, el empleo de maquinaria pesada y operadores

descuidados que aumentan los danos a los arboles restantes y al suelo.

EI presente proyecto de tesis pretende llamar la atencion acerca del concepto de

Desarrollo Sustentable, en e:eneral, y de estrategias sustentables de uso de

recursos naturales en el bosque amaz6nico, en particular. Dentro de este marco

general, el proyecto apunta, adicionalmente, a discutir la nocion mas 0 menos

consensual respecto de que sustentabilidad y rentabilidad son categorias

incompatibles. Nos parece adecuado intentar definir introductoriamente estos dos

1 Cfr. ISADE-AP0DESA et al, 1199Q\ ;)0. :>;23: J. Browder (1989); A. Andemn (1990).

1



conceptos:

i) Por un 1ado , podemos pensar en la sustentabilidad como el requisito

general que establece que un listado de objetivos no decrezca a 10 largo del

tiempJ. Asi, por ejemplo, para el caso especifico de un sistema productivo

agricola, una condicion necesaria de sustentabilidad seria mantener una

productividad suficiente para satisfacer las necesidades de las generaciones

presente y futuras.

ii) De otro lado, podemos definir rentabilidad como una situacion en la

cual se maximiza el valor presente neto 0 La relaci6n Beneficio/Costo de un

proyecto. En general, la rentabilidad es un cri terio para determinar s i un

proyecto se justifica desde el punto de vista economico-financiero. Mas aun,
;

podemos pensar en rentabilidades de tipo social, de tipo micro, de tipo macro,

etc., a fin de adecuar el analisis a cada situacion especifica.

Podemos ver que 10 amplio de la definicion de sustentabilidad permitiria incluir

como uno de los elementos del listado de objetivos a la rentabilidad.

Mas adelante veremos en detalle de que manera -con La ayuda de ciertas

modificaciones 0 extensiones- es que estas dos nociones pueden hacerse

compatibles.

El Proyecto Pichis-PalcazuJ considero que el bosque en su estado natural es un

cap i tal valioso y puede usarse de manera sustentable solo si su integridad

ecologica es respetada. Segun esta concepcion, la comunidad forestal original y

el suelo son tan interdependientes que su remoci6n 0 alteraci6n significativas

conducirian a un empobrecimiento de suelos tan intenso Que ningun tipo de uso

seria economicamente productivo.

ZDefiniciones de este tino pueden encontrarse entre antores de corte epsiteBOlo~i;o tan distinto como Osvaldo Sunkel (1985)
de la CEPAL, y David Pearce 119901 de la Uni versi ty Colle«e London. &1 propio 'lnfom Snnt laad" (19871 recage una definicion sui lar.

3Sobre la oronunciacion del vocablo PALCm hay tarias apiniones. El tso ofieill ~a ,'CliS ideraba a~uda Ihlmu): sin elbargo.
el antrop61ogo Thous Moore nos intor-o eue, de acuerdo con la pronunciacion aativa. la aalabra era totaltente atona. sere Que se
asereiaba nas a nna grave IPalcaral.



Can respecto al sistema de manejo forestal en fajas, que ha consituido la parte

central del componente forestal del Proyecto Pichis-Palcazu, podemos sefialar a

manera de introducci6n que consti tuye en esencia una es tr-at.eg i a de

aprovechamiento del bosque anazon i co que imi ta el proceso de r-egenerac i on natural

del bosque mediante la apertura de f ran.las estrechas y aLar-gadas , al interior de

las cuales se procura el aprovechamiento integral de la biomasa forestal. Despues

de la cosecha, la faja es dejada en purma a fin de que se regenere de manera

natural, tal como sucede cuando un arbol muere y cae, arrastrando consigo un

numero mayor de arboles mas pequenos, dando origen a una faja natural, que con

el paso de los afios volvera a ser productiva.

La investigaci6n que proponemos es teoricamente atractiva si consideramos que

permite elaborar una discusion en torno a la definicion -0 redefinicion-del

t er-m i no Desarrollo Sustentable4, el cual tiene un ro l importantfsimo en la

agenda ambiental para el futuro inmediato. S

Por otro lado, el estudio se aplica a un caso que es quizas uno de los proyectos

que mas atencion ha recibido en el ambito de la Amazonia peruana -a nivel de

apoyo estatal, internacional y de entidades no gubernamentales, en terminos de

apoyo financiero y cientifico-. El Proyecto Pichis-Palcazu, dentro del cual se

ubica la experiencia del sistema de f'a.i as , ha recibido apoyo financiero del

gobierno peruano, del gobierno de los Estados Unidos de Norteamerica; y apoyo

para su implementacion y conducci6n a nivel tecnico y administrativo de los dos

gob i e rnos antes mencionados y de entidades privadas , tales como el Centro

Cientifico Tropical, Ronco Consulting Corporation, la Fundacion Peruana para la

Conservacion de la Naturaleza, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), entre

otras.

4 A10 1ar~0 del uresente domento us amos el terlino desarrollo sosteotable por ser el ane las ha calado en e! actua:. . .
discurso ambienta\. moue el si~nificado del termino equivale al de desarroHo soslelible.

5 En los trabaios de H. Daly I\990 I yD. Pearce 119901 se puede esconttar ua revision de la ieportaacia aue ha cobraea ei
ter~ino Desarrollo Sllstentable en el debate aabienlal contmorineo.
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