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capitulo I

DESARROLLO, MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD: DEFINICIONES Y

CRITICAS

1. Bases del concepto "desarrollo socio econ6mico"

Desarrollo es una palabra bastante utilizada no solamente en los

medios politicos, socio16gicos y econ6micos de casi todos los

paises del planeta, especialmente en los llamados paises pobres,

perc t.arno i en constituye un t ermi no de manejo en el ambito del

sentido comtin.

En el lenguaje socio16gico y econ6mico el concepto desarrollo tiene

especificaciones tecnicas mas detalladas, es decir, el desarrollo

de un pais y de su sociedad se pauta por las siguientes

caracteristicas 1.

a. Elevada capacidad productiva determinada por una compleja

estructura de producci6n industrial, competi tiva y r ap.i da

en la readecuaci6n de su producci6n;

b. Elevados niveles de ingreso y consumo per capita y

bienestar social extendido a la mayor parte de los

sectores sociales (satisfacci6n de necesidades basicas

completamente satisfechas 0 excedidas)i

c. Grado de utilizaci6n (y eficiencia en el usa) de las

llamadas modernas tecnologias de producci6n disponibles;

d. Elevado nivel de instrucci6n de la poblaci6n

econ6micamente activa;

e. Eficiencia de realizaci6n por parte de los actores

econ6micos (ptiblicos y privados) en la consecuci6n de los

objetivos del desarrollo.

De ahi las clasificaciones conocidas que diferencian entre los

llamados paises desarrollados y aquellos que no presentan tales

caracteristicas, llamados por 10 tanto "subdesarrollados fl
, " p a i s e s
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del 'l'ercer Mundo" 0 "en vias de desarrollo", entre otras.

Otra definici6n, proxlma a las lineas generales antes expuestas, es

la que clasifica los paises segun un analisis comparativo de los

respecti vos indicadores de crecirniento econ6mico, que incluyen

mediciones sobre la estructura de producci6n, comercio exterior,

ingresos globales I agricultura y alimentaci6n, crecimiento

poblacional, salud y educaci6n.

El Banco Mundial, por ejemplo, divide a los paises de la siguiente

forma (WB 1992):

Economias de altos ingresos (High Income Economies): los

paises miembros de la Organizaci6n para la Cooperaci6n y

el Desarrollo Econ6mico (OCDE) 2, Israel, Singapur, Hong

Kong, Kuwait y Emirados Arabes Unidos.

Economias de medios ingresos (Midle Income Economies),

entre los cuales figuran casi todos los paises de America

Latina y el caribe, los recientemente industrializados de

Asia y los paises exportadores de petr61eo.

Economias de bajos ingresos (Low Income Economies), en

donde se encuentran los paises de Africa subsahariana,

algunos paises de Asia y Haiti.

La semantica de las definiciones expuestas es ilustrativa por si

misma: los paises desarrollados (economias de altos ingresos),

constituyen el mejor ejemplo y sus elevados indices de eficiencia

en la productividad y consumo, observados desde fines de la II

guerra, les confieren un status de modelo.

Tradicionalmente, las elaboraciones te6ricas sobre el desarrollo

tendieron a senalar las "virtudes" de los paises desarrollados en

la producci6n y rapida dinamica de la economia como un todo y estas
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lineas bcisicas deberian ser seguidos por los demcis paises pobres,

a fin de superar su estado de necesidades no satisfechas 3

En efecto, la mayor parte de las politicas economicas

experimentadas en los llamados paises en desarrollo, especialmente

en La t i noamer i.ca , han buscado incrementar el parque industrial

productivo y el crecimiento econ6mico acelerado, siguiendo sea de
modo muy pr6ximo 0 usado como referencia estadistica, el proceso

de los paises ricos. Muchas adaptaciones ocurrieron debido a las

especificidades y complejas relaciones en los paises en desarrollo,

tanto desde el punto de vista hist6rico-cultural como de su

historica posicion desfavorable en el mercado internacional

(intercambio desigual). Las elaboraciones de la CEPAL en los anos

50, 60 Y 70 buscaban analizar los paises latinoamericanos en su

singularidad y asi proponer politicas que reflejen estas

especificidades. La politica sustitutiva de importaciones por medio

industrializacion nacional, el crecimiento econom.i co f la prot.ecc i on

a los mercados locales y el fomento a un proceso de acumulacion

nacional son los ejemplos de politicas que surgen de

especificidades nacionales, pero mantienen la referencia en los

t.errninos del proceso vivido por los paises del t.amb i en llarnado

cerrt r o",

A su vez, otro organismo de gran peso en el escenario politico y

econ6mico es el Banco Mundial. En los ultimos 15 anos, sin embargo,

frente a la crisis economica en la mayor parte de naciones pobres

y frente a la necesidad de fornentar el crecimiento, ha adoptado

otras matrices discursivas. En sus analisis se puede observar que

se ha privilegiado progresivamente los temas de la distribucion y

la atencion a las necesidades bcisicas: el Banco Mundial empieza a

adoptar la consigna del desarrollo como sinonimo de combate a la

pobreza en los paises de bajos ingresos s. Este cambio se debe

tambien a la gran diversidad de opiniones en el interior del Banco

Mundial en su ar e a tecnica y de estudios. Sin embargo, en los

ambitos de decision respecto a las medidas para el financiamiento

7



del desarrollo en los paises pobres, continuan a ser determinados

por los intereses de los paises que mas contribuyen con los fondos,

personal t.eon i co ejecuti vo, etc. Los miembros de la OCDE, por

ejemplo, poseen en conjunto un poder de votaci6n superior a los

60%, America Latina y Caribe algo pr6ximo a los 7,5% y el resto del

mundo en torno a los 30% (Lichtensztejn y Baer 1987).

Para la retomada del crecimiento econ6mico, el Banco Mundial,

conjuntamente con el Fondo Monetario Internacional y otros

organismos rnultilaterales, auspician una serie de reformas

macroecon6micas e institucionales en los paises que recurren a sus

fondos. Los llamados programas de ajuste estructural se definen de

la siguiente manera, conforme los documentos oficiales del Banco

Mundial (1992b):

"Adjustment programs supported by the Bank seek to
achieve structural changes to enhance allocative
efficiency, growth, and sustainable reductions in
poverty. structural reforms focus on putting in place
more apropriate incentives (by deregulating the domestic
goods markets, liberalizing the trade regime, removing
the constraints on factor employment and mobility, and
removing obstacles to saving and investment) and on
stregthening institutions (e. g. , the government's
capacity to implement pol icies) and regulatory frameworks
(e. g. th f r amewo rk for private sector development) II.

2. La inviabilidad del modelo de los paises industrializados a los

contextos hist6rico-cultural de los paises pobres

Tanto en America Latina como en otras regiones pobres del mundo,

las politicas de industrializaci6n en las ul timas 4 deoadas no

proporcionaron los resultados esperados: aumento del consumo y del

nivel de ingresos/lucro. Aunque algunos paises experimentaron

elevados indices de crecimiento e industrializaci6n, otros

problemas como la pobreza, insolvencia para cubrir las demandas por

servicios basicos (cada vez mas creciente), aparato estatal

demasiado extenso y costos; y los elevados indices de desperdicios

de recursos naturales y financieros, se acentuaron durante estos
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anos, y se vOlvieron evidentes en los anos 80, cuando explota la

crisis economica generalizada, epoca de la llamada "decada perdida"

(CEPAL 1990).

La inviabilidad del modelo de los paises desarrollados puede ser

enfocada por muchos angulos. En este estudio abordaremos algunos

puntas de vista diversos que son interesantes para establecer
parametros de discusion y analisis.

Desde un punto de vista r i.Losof i cc , por ejemplo, Shiva (1993)

define el desarrollo socioeconomico dominante como una expresion de

la racionalidad occidental que se impone sobre las racionalidades

del mundo no occidental, destruyendo sus bases e imponiendo nuevas

d i nam i oas y orientaciones sociales, econom.i ca s y cu I turales de

acuerdo a sus fines. El poder del conocimiento cientifico que basa

el discurso del desarrollo actua, sutil 0 violentamente (conforme

el caso), en el sentido de borrar la racionalidad local y

descreditarlo como conocimiento valido. Para Shiva, los sistemas

locales de aprovechamiento de recursos naturales son mucho mas

eficientes desde el punto de vista ambiental y socio-econ6mico que

los sistemas de monocultivos impuestos por el colonialismo clasico

y moderno.

Amin (1987) nos sugiere un abordaje similar, pero a partir de un

enfoque historico-cultural y del posicionamiento relativo de los

diferentes paises en el mercado internacional:

" todas las regiones que se han integrado en el
sistema mundial como periferias siguen siendolo en la
actualidad. Hay que precisar que segun esta tesis, ni
Nueva Inglaterra, ni Canada, ni Australia, ni Nueva
Zelanda han sido nunca formaciones perifericas; sin
embargo, America Latina, las Antillas, Africa y Asia 
salvo Japon - 10 han sido y continuan siendolo".

A. Sen (1985) nos propone otro abordaje basado en la diferenciacion

entre el crecimiento econ6mico (incluidos los ingresos promedios)

y los derechos de las personas no contabilizados en los esquemas de
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analisis cuantitativos tradicionales. Para el

" ]a deficiencia tematica mas importante de la
economia tradicional del desarrollo es su insistencia en
el producto nacional, el ingreso agregado y la oferta
total de bienes especificos, en vez de centrarse en los
'derechos' de la gente y en las capacidades que generan
estos derechos". Y agrega, que II ••• el ingreso es por si
mismo una base inadecuada para analizar los derechos de
una persona. El ingreso proporciona los medios de
adquirir casas. Expresa la capacidad adquisitiva en
terminos de una magnitud, de acuerdo con cierta escala
que esta dada por un numero real. Aun a falta de escuela
y hospital en un poblado, el ingreso del aldeano puede
elevarse si aumenta su capacidad de comprar las
mercancias disponibles en el mercado. No obstante, esta
subida del ingreso puede no cubrir en forma adecuada los
derechos a la educaci6n y a la atenci6n medica, ya que el
aumento del ingreso como tal no garantiza estas cosas".

Una interpretaci6n critica formulada desde dentro del Banco

Mundial, es la de Goodland y Daly (1992). El centro de las

discusiones sobre el desarrollo econ6mico en la actualidad es la

reduccion de la pobreza en los paises del sur. Para ello existen

bas i cament;e dos vias. Una, la via tradicional, en la que se

enfatiza que los paises ricos deben crecer a fin de que el sur se

pueda beneficiar por la venta de recursos, que en general es la

simple exportacion de recursos naturales. Esta posicion, defendida

por las agencias de desarrollo y economistas ortodoxos, implica, en

la practica, la busqueda de mayores indices de consumo del norte

hacia el sur, y a la vez puede traducirse en una mayor explotaci6n

de recursos naturales y, como consecuencia, su agotamiento (ya que

son recursos finitos). La via otra via es la llamada alternativa

que propone una estabilizaci6n del consumo de recursos naturales en

el norte, a fin de que el sur pueda di sponer de estos misrnos

recursos e incrementar sus niveles de ingreso promedio.

Segun Goodland y Daly, las dos via propuestas carecen de exactitud,

porque se basan en los mismos parametros para definir una situacion

de desarrollo, asi como desconsideran otros aspectos importantes.

La prirnera es la valoraci6n de los indices de crecirniento del

producto nacional, que es inadecuada porque es un instrurnento
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insuficiente para medir el bienestar general de la poblaci6n y

porque los sectores que mas contribuyen al incremento del producto

nacional son aquellos que mas dafio provocan al medio ambiente. En

segundo, la via tradicional enfatiza el crecimiento del ingreso

global y desconsidera la irnportancia de los ingresos relativos.

Seria necesario establecer, frente al consumismo tradicional del

norte, una "utilidad diferencial" ente necesidades y deseos. as!
como disolver el optimismo t.ecno l oq i co" y la transferencia de

tecnologia como fuente de desarrollo. Desde e I punta de vista

cultural, seria ~til establecer una valoraci6n econ6mica para la

autoconfianza en los paises pobres: regenerar el potencial

creativo-productivo local. Por fin, el crecimiento debe ser

identificado a la vez como fuente de aumento de ingresos y danos

ambientales.

Las recornendaciones de los autores encierran como principales: a.

es necesario una acelerada transici6n del uso energetico hacia

fuentes renovables, internalizaci6n de costos ambientales en las

tarifas energeticas; b. el norte debe internalizar los costas de la

generaci6n y disposici6n de desechos solidos t6xicos; c. el norte

debe reconsiderar el debito externo de los paises pobres, en la

medida que gran parte de los prestamos que originaron la deuda

y su crisis fomentaron actividades productivas ambientalmente

destructivas; d. redireccionamiento de las inversiones externas

hacia los estratos pobres de la sociedad. Para los paises del sur,

las prioridades para un desarrollo econ6mico sustentable son: la

estabilizaci6n de la poblaci6n, transici6n hacia el uso de fuentes

energeticas renovables, forrnaci6n de capital humane local,

transferencia de tecnologias adecuadas, programas de combate a la

pobreza.

Se observa que existen muchos elementos en estas criticas que

sirven para desechar la idea del desarrollo como un data universal,

tal como defendido por la economia ortodoxa tradicional, aun hoy

dia. En sintesis, el concepto lldesarrollo", como categoria
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referencial, se aplica a un pequeno conjunto de paises que vivieron

procesos hist6ricos y econ6micos particulares j Y sus elementos

valorativos corresponden a motivaciones culturales especificas. No

son, por 10 tanto, extensivas en su absoluta integridad a otros

contextos culturales e hist6ricos.

3. Desarrollo y medio ambiente

Si las lineas generales del desarrollo pueden ser definidas como

elevada industrializaci6n, producci6n Y consumo masivos es

necesario destacar que estas mismas referencias tienen un lade

reverse que puede ser explicado par la modalidad de aprovechamiento

de los recursos naturales, importante fuente de materias primas

para el modele industrial.

Ya a comienzos de la dec ada de los 70, apareci6 el conocido estudio

llevado a cabo por cientificos del Instituto Tecno16gico de

Massachusetts y encomendado por el Club de Roma: "Los limites del

Crecimiento" (Meadows et al. 1972). En este estudio ya se apuntaban

los principales problemas medio ambientales provocados por el

proceso de industrializaci6n llevado a cabo en este siglo,

especialmente el elevado indice de agotamiento de los recursos, el

crecimiento exponencial de la poblaci6n mundial y los problemas de

contaminaci6n generados por la actividad econ6mica. De acuerdo a

sus previsiones los recursos naturales llegarian a un limite de su

capacidad de reproducci6n en algunas decadas y esto provocaria una

seria crisis de abastecimiento hasta la mi tad del siglo XXI,

provocando decrecimiento de la producci6n y disminuci6n drastica de

la poblaci6n.

Hoy dia se sabe, mediante estimaciones de los recursos naturales

existentes en el planeta, que todavia existen amplias reservas a

disposici6n de la industria, suficientes para adecuarse a un nuevo

empuje de crecimiento de la economia mundial. El problema central,

mas que la disponibilidad de materiales, es el proceso energia-
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materiales-desechos que resulta de toda transformaci6n industrial.

Como consecuencia, el problema es la saturaci6n de la capacidad de

recicla je natural del planeta con elementos t6xicos al tamente

nocivos y el surgimiento de enfermedades masivas provocadas por

elementos quimicos en alta concentraci6n en el medio urbano y

rural. Resaltase el efecto invernadero como consecuencia de

emisiones t6xicas que implican un calentamiento progresivo, Y la

destrucci6n de la capa de ozono, responsable ya por un numero

considerable de enfermedades de la piel causadas por la acci6n

directa de rayos ultravioletas.

En este sentido es importante considerar tres factores bas i cos

dentro de modele desarrollista-industrial existente:

1. Energia. La fuente energetica del modelo de industrializaci6n

vigente, energia electrica y combustibles (petr61eo, carb6n,

lena, etc.), ha ido en ascensi6n durante el ultimo siglo y en

particular en el siglo xx. El petr61eo objetivamente es la

fuente energetica de mayor importancia en este siglo y

posiblemente durante los pr6ximos cincuenta anos.

2. Empleo de materiales. Una alta demanda sobre los recursos

naturales, tal como se ha verificado en los paises ricos,

llev6 a sobreexplotaci6n de regiones ricas en recursos. En

particular el consumo de madera, favoreci6 la deforestaci6n

acentuada en grandes extensiones de bosque tropical la

explotaci6n de minerales y el agotamiento de suelos por el

incentivo al monocultivos y el uso indiscriminado de

pesticidas y abonos quimicos. La consecuencia ha sido un la

disminuci6n considerable de biodiversidad del planeta y el

riesgo de exterminio temprano de especies cuyo potencial

todavia es desconocido.

3. Producci6n de mayor cantidad de desechos gaseosos, solidos y

liquidos t6xicos al medio humane y natural. Viene como
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resultado objetivo del elevado indice de productividad a base

de un alto empleo de energia y materia1es, mas el gran

consumo, originan en terminos sencillos una mayor quema de

combustibles, generacion de desperdicios dome s t i.cos y residuos

industriales altamente toxicos.

Para tenerse una idea de algunos impactos ambientales relevantes

ocurridos en este siglo por el acelerado desarrollo industrial,

utilizamos los datos compilados por el World Resources Institute

(1992) .

Las emisiones gaseosas a la atmosfera originadas en procesos

industriales y que contribuyen al efecto invernadero, por ejemplo,

particularmente C02. Se estima que entre 1860-1920 se los indices

han crecido de 1,000 a 5,000 millones de toneladas met r i cas . A

partir de 1940, las emisiones pasan de aproxirnadamente 6,000 a

23,000-25,000 mi110nes de toneladas rnetricas en 1990, es decir, a

cada 50 anos se verifica un aporte 5 veces mayor. Los miembros de

la OCDE actua1mente lanzan a la atmosfera 76,5 mil millones de

toneladas met r i cas de sustancias que causan 11uvias acidas ; el

dioxido de carbona generado es del orden de 2,3 mil millones de

toneladas; los desechos industriales producido suman

aproximadamente 1,430 millones de toneladas metricas cada ano.

Los procesos de al teracion en el uso de suelos inducidos por

actividades humanas entre 1945-90 han dado como resul tado la

degradacion de casi 2,000 millones de hectareas, correspondiente a

17% del total de areas aprovechables del mundo. America Latina,

Africa y Asia presentan cifras de degradacion de sue los del orden

de 243,4 rnillones, 494,2 millones y 747 millones de hectareas

respectivamente. Las areas degradadas por uso de insumos quimicos

suman un total 239 millones de hectareas.

En las regiones tropicales la tasa promedia de deforestacion anual

entre 1981-90 fue de aproximadamente 16,900,000 de hectareas, en 1a
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cual America Latina ocupa el primer puesto con 8,3 millones d e

hect~reas desforestadas, seguido por Africa con 3,6 millones y Asia

con 5 millones.

El consumo de energia es otro dato importante. De 1970 a 1989 la

produccion global de energia comercial se ha incrementado en 52%.

£1 petr61eo ocupa el primer puesto con cerca de 42% del total de
energia consumida. El carbon viene en segundo lugar con 31%,

seguido del gas con 23% y electricidad (nuclear, hidroelectrica,

termicas y eolica) con 5%. La comparacion entre el consumo de los

paises ricos y los pobres es significativa: 1 persona de un pais

industrializado consume aproximadamente la cantidad de energia

destinada a 10 personas en los paises en desarrollo. Los paises

desarrollados son responsables por 53% de incremento del total

verificado entre 1970-89.

4. Sustentabilidad: definiciones y ambiguedades

El termino desarrollo sustentable y sustentabilidad, aunque

consti tuyan neologismos dentro del lengua je cientif ico-tecnico, son

hoy dia utilizados a gran escala en distintos medios, desde la

comunicacion de masas, pasando por ~mbitos ecologistas y

ambientalistas, hasta los espacios academicos, oficiales y

empresariales.

Este "muLti p l e " uso deriva de una serie de factores, que se

expondr~ a seguir. Primeramente, las distintas definiciones del

concepto.

La primera definicion sobre el desarrollo sustentable surge en 1987

en el informe de la Comision Mundial para el Medio Ambiente y el

Desarrollo, t.amb i eri llamada com i s i on Brundtland. La definicion

cl~sica del desarrollo sustentable, punto de referencia para las

dem~s definiciones, es la siguiente: lIel desarrollo sustentable es

aguel que atiende a las necesidades de las generaciones presentes
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sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones". El

informe Brundtland condense gran parte de las discusiones y

propuestas actuales sobre el problema del desarrollo y el medio

ambiente: la sustentabilidad debe constituir la prioridad de cambio

en el modo de concebir el crecimiento economico y el uso de los

recursos naturales; y otro aspecto central, es la importancia de la

cooperaci6n internacional y el multilateralismo.

Posteriormente, otros organismos dedicados a actividades

cientificas y tecnicas ligadas a los temas del medio ambiente y

desarrollo, han buscado definir el concepto.

,
Para el Banco Mundial (1992), por ejemplo:

" Development is about improving the well-being of
people. Raising living standards and improving education,
health, and equality of opportunity are all essential
components of economic development. ( ... ) Economic
growth in an essential means for enabling development,
but in itself it is a highly imperfect proxy for
progress. ( ... ) sustainable development is development
that lasts. ( ... ) the concept of sustainabi 1 i ty into
policy raises fundamental questions about how to assess
the well-being of present and future generations".

El Banco Mundial propone como lineas de politicas para alcanzar el

desarrollo sustentable: a. la adecuada consideraci6n sobre costos

beneficios que se interrelacionan en las actividades economicas y

el medio ambiente; b. eficiencia, tecnologia y sustituci6n de

fuentes energeticas, a fin de estimular procesos limpios de

producci6n; c. una real va l orac i cn e conomj ca de los recursos

naturales; d. estimulo a la agricultura sustentable para atender a

las demandas futuras, mediante la proteccion de suelos fragiles,

intensificando la producci6n en areas tradicionales y no por medio

de la extensi6n de cultivos.

Para la CEPAL (1991), en cambio,

ilIa s us t errtab i Li dad del desarrollo requiere un equilibrio
dinamico entre todas las formas de capital 0 acervos que
participan en el esfuerzo del desarrollo economico y
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social de los paises, de tal modo que la tasa de uso
resultante de cada forma de capital no exceda su propia
tasa de reproduccion, habida cuenta de las relaciones de
sustitucion 0 complementariedad existente entre ellas".

Las formas de capital a que se refiere el documento son el capital

humano, el capital natural, el acervo institucional y cultural, el

capital fisico y el capital financiero. Para la CEPAL es importante

observar 1a especificidad ambienta1 de la region y aplicar

politicas que puedan contrarrestar la situacion de crisis economica

y ambiental. Es necesario por 10 tanto: a. elaboracion de politicas

ambientales que observen una politica de inversion adecuada, una

politica macroeconomica y prevision de sus impactos; b. combate a

la pobreza y las practicas econom.icas depredadoras; c. cambio

t.ecnoLoqi co hacia una estructura productiva competi tiva, equi tativa

y ambientalmente sustentable; d. un adecuado financiamiento al

capital humano y natural de los paises de 1a region

enfoca el desarrollo(1992fEl World Resources Institute

sustentable como

"( ... ) a process requiring simultaneous global progress
in a variety of dimensions: economic, human,
environmental and technological".

El desarrollo sustentable debe ser definido, s equn el WRI, de

acuerdo a las especificidades de cada region 0 pais y en este

sentido es importante diferenciar el sencillo significado de las

oportunidades reales para el desarrollo sustentable en diferentes

comunidades y naciones del mundo. La dimension economica incluye

una actividad econorn.i ca sustentable, en que las diferencias en

terminos comerciales y de ingresos entre los paises sea

progresivamente reducida a indices aceptables. La dimension humana

enfoca el problema de la pobreza y el crecimiento poblacional y las

necesidades basicas a satisfacerse. Evitar la destruccion de los

recursos naturales y la proteccion son elementos de la dimension

ambiental. La dimension tecnologica implica un cambio tecnologico

hacia fuentes renovables de energia, menos contaminacion ambiental
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y eficiencia de la producci6n como un todo.

Las definiciones conservacionistas, a su vez, insisten sobre los

problemas de las politicas de conservaci6n de los recursos

naturales y se basan prioritariamente en el concepto de capacidad

de carga de los ecosistemas. Las definiciones eco16gicas pueden ser

agrupadas en la sintesis hecha en la "Estrategia Mundial para la
Conservaci6n" (UICN 1980):

a. mantener los procesos eco16gicos y sistemas vitales,

tales como la fotosintesis, la regeneraci6n y la

protecci6n de los suelos, el cicIo de nutrientes y la

pureza del agua

b. preservar la diversidad genetica del planeta

c. asegurar que todos los usos de los recursos renovables

sean sostenibles.

al desarrollo

conservacionista(1991), organizaci6n

significado siguienteel

UICN

da

laRecientemente,

internacional,

sustentable

"mejorar la calidad de vida humana sin rebasar la
capacidad de carga de los ecosistemas que la sustentan".

Para la UICN, alcanzar el desarrollo sustentable implica observar

una serie de principios, las cuales conformarian las bases de una

sociedad sustentable: a. respetar y cuidar la comunidad de los

seres vivientes; b. mejorar la cali dad de vida humana; c. conservar

la vitalidad y diversidad de la tierra; d. reducir al minimo el

agotamiento de los recursos no renovables; e. mantenerse dentro de

la capacidad de carga de la tierra: f. modificar las actitudes y

practicas personalesi g. facultar a las comunidades para que cuiden

de su propio medio ambiente; h. proporcionar un marco nacional para

la integraci6n del desarrollo y la conservaci6n i .i . forjar una

alianza mundial.

Las definiciones econ6micas las abordaremos de manera general, como
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una referencia mas en el contexto de discusion del tema. Algunos

autores enfatizan por ejemplo, la capacidad de mantener

efectivamente constante 0 no-declinante los stocks de recursos

naturales existentes (como suelos, aguas subterraneas y biomasa).

otras tesis enfatizan el manejo optimo de los recursos a traves de

la maximizacion de los beneficios netos del desarrollo economico;

pero es necesario mantener la cualidad y los servicios de los

recursos naturales. Una definicion complementaria es la que dice

que uso actual de los recursos no debe reducir los ingresos reales

del futuro. Por fin, algunos economistas se centran en la tasa de

descuento para establecer valores a los recursos en el futuro B

5. Comentarios sobre el concepto desarrollo sustentable

La diversidad de conceptos subyacentes al concepto "desarrollo

sustentable" Le da una caracteristica primera: su imprecision y

ambiguedad. La teoria economica, talvez la unica responsable en la

actualidad por definir cuantitativamente modelos de

sustentabilidad, aun no ha llegado a ninguna propuesta global que

una la definicion conceptual a la realidad. Lo disponible por e1

momento, son experiencias particulares de manejo y aprovechamiento

de recursos que pueden definirse como sustentables. Las

publicaciones del Banco Mundial y de otros organismos

internacionales ligados al medio ambiente son reveladoras en la

cantidad de ejemplos particulares existentes. Pero, objetivamente

no constituyen soluciones que puedan originar un sistema productivo

sustentable.

Por el contrario, el movimiento global de la economia de los

paises, particularmente el determinado por las grandes empresas

transnacionales, requiere aun de medios insustentables y perversos:

la explotacion excesiva de recursos para saldos positivos en 1a

balanza comercia1, el gran empleo de energia y la produccion de

gran cantidad de desechos. Es una tendencia inercial bastante

importante, pues se refiere a un problema estructural del modele
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desarrollista vigente. Adecuar tecnologia de produccion y,

principalmente, extraccion de recursos naturales (petroleo,

minerales) significa emplear recursos en investigacion intensiva,

cambio tecnologico, es decir, elevados costos que muchas empresas

transnacionales no e s t.an dispuestas a hacer y que tampoco hace

parte de la racionalidad practica vigente en los medios economicos:

maximizacion de beneficios y reducci6n de costas.

Este hecho transforma la imprecision del concepto en un juego de

fuerzas e intereses: quienes tienen la capacidad mundial de presion

politica y economica establecen los limites del desarrollo

sustentable en la practica.

Esto puede ser visto por ejemplo, durante las dos conferencias

mundiales sobre medio ambiente patrocinadas por las Naciones

Unidas. En la primera, realizada en Estocolmo en 1972, se enfoco

con mayor enfasis los problemas de la contaminacion ambiental, la

explosion demografica y el crecimiento urbano. El centro de las

discusiones estuvo marcada por debates y recomendaciones tecnicas

que de una manera u otra estaba siendo impuesta por los paises

ricos (detentores de tecnologia e investigaciones en el campo) a

los paises pobres, en una serie de medidas que se traducian en una

especie de control al crecimiento industrial y demografico de los

paises pobres. Esto origino una serie de tensiones entre paises

pobres y ricos y practicamente ninguna decision efecti va fue

tomada.

Durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio

Ambiente y el Desarrollo en Rio de Janeiro en 1992, el tema

ambiental adquirio una gran importancia, no directamente ambiental.

Los paises en vias de desarrollo vieron la oportunidad para iniciar

un proceso de negociaciones para el financiamiento al desarrollo y

la flexibilizar las condiciones para el reinicio del crecimiento

economico, particularmente las medidas de ajuste y los intereses de

la deuda.
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Las discusiones dentro de la Eeo - 92 encontraron varios puntos de

choque entre paises desarrollados y en vias de desarrollo,

sobretodo respecto a problemas y actividades estrategicas (el C02

y la actividad industrial y petrol era ; la biodiversidad y las

transnacionales farmaceuticas, por ejemplo), 10 que concluy6 con

una transacci6n de las posturas en conflictos originando un

documento que se traduce mas por principios e intenciones que por

la fuerza y " v oluntad politica" en la resoluci6n efectiva de los

problemas ambientales generados por los distintos desarrollos

nacionales (Guimaraes 1992a).

Estos conflictos demuestran que todavia existe, aun delante de las

evidencias cientificas e irrefutables de los problemas ambientales,

una incompatibilidad de intereses que oponen en la practica el

movimiento financiero y comercial a la preservaci6n de los recursos

naturales.

La capacidad de presi6n de los paises en vias de desarrollo

evidenci6 su tradicional fragilidad y limitaci6n, en gran parte

debido a los perversos compromisos asumidos en el pasado las

deudas y los intereses de grupos nacionales en no confrontar sus

socios econ6micos extranjeros) . Por otro lado, las duras

condiciones de financiamiento existentes y la postura

"individualista"-pragmatica de ciertos paises pobres en buscar las

fuentes de beneficios inmediatos es otra limitante practica al

desarrollo sustentable.

Es interesante levantar algunas cuestiones adicionales acerca del

concepto "desarrollo sustentable" que revelan su imprecisi6n y

ambigiiedad.

Primeramente, la "irrealidad" del concepto y los altos costos del

deterioro ambiental para el uso futuro de los recursos, es decir,

la satisfacci6n de necesidades basicas en los paises pobres hoy dia

es minima, de tal forma que las generaciones futuras ya tienen
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bastante comprometidas sus posibilidades de satisfacer a las suyas

adecuadamente.

otro aspecto es la terminologia utilizada y las responsabilidades.

En la 1iteratura sobre el desarrollo sustentable es comun observar

el empleo de ciertos terminos como "nave tierra", interdependencia

eco16gica global, reciprocidad y responsabilidad compartida;

nociones que dan la idea de una responsabilidad global sobre los

problemas ambientales. Aunque pertinentes y verdaderos en muchos

sentidos, estos terminos, tambien comunmente, ocultan las reales

causas del deterioro ambiental global: las responsabilidades

relativas de los actores que ocasionan problemas ambientales; es

decir, dar el verdadero peso a todos los actores involucrados y no

inculpar a todos de igual forma por los problemas ambientales del

planeta. En este sentido, por razones tecno16gicas, comerciales y

de estructura financiera, una empresa extractora de petr61eo en un

pais de la Africa subsahariana tiene muchas mas responsabilidades

por el deterioro ambiental que las comunidades rurales que tienen

que deforestar para obtener fuente de energia e ingresos.

sin "culpables directos" todo queda diluido dentro de un anal isis

general sobre los procesos de industrializaci6n, el patr6n de uso

de energia, el crecimiento demografico, etc. De igual manera, se

pierde de vista los verdaderos actores que ejercen presiones

politicas y econ6micas a fin de limi tar acciones concretas de

control ambiental, especialmente en los paises pobres, que no

disponen de normatizaci6n especifica y detallada para e1 control de

emisiones t6xicas al medio. Esta ausencia de normas se da mas por

presiones politicas internas (muchas veces son verdaderos

"chantajes") que por la fal ta de propuestas al ternativas elaboradas

por organizaciones de base y ONGs nacionales.

En tercer lugar, con el grade de deterioro ambiental actual y la

ausencia de culpables no hay quien pague la cuenta por los altos

costos ambientales provocados en el pasado. Este aspecto es
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importante. Actualmente, el propio Banco Mundial asi como varios

economistas neoclasicos, insisten en la necesidad de incorporar las

externalidades (contaminacion, deterioro) al calculo financiero de

las grandes empresas y proyectos de uso y/o extraccion de recursos.

Sin embargo, todavia estas medidas son insuficientes y no

constituyen una realidad practica en la planificacion empresarial

e, incluso, oficial.

En sintesis, el

critica global

concepto desarrollo sustentable

a la racionalidad del modelo

surge de una

de desarrollo

esta propia

definiciones

industrial, perc a la vez no puede escaparse de

racionalidad. Como consecuencia, los supuestos y

pierden consistencia y fuerza: en algunas veces estan en

contradiccion directa con los principios de la racionalidad

dominante, 10 que le confiere fuerza discursiva unicamente; otras

veces aparece como mere accesorio que tiene que ser incorporado a

la planificacion economica.

Notas del capitulo I
1. Estas referencias constituyen una importante base sobre el cual
se asientan las posiciones de importantes actores, por ejemplo, las
posiciones de la CEPAL y el Banco Mundial, dos irnportantes actores
en el desarrollo. Esta percepcion 0 definicion general del
desarrollo puede ser encontrada en varias corrientes teoricas de
interpretacion sobre el tema. La definicion de Sunkel (1980:10) nos
parece bastante ilustrativa :

liSe entiende por desarrollo un proceso de transformacion
de la sociedad caracterizado por un proceso de expansi6n
de su capacidad productiva, la elevacion de los promedios
de productividad por trabajador y de ingresos por
personas, cambios en la estructura de clases y grupos y
en la organizacion social, transformaciones culturales y
de valores y cambios en las estructuras politicas y de
poder, todo 10 cual conduce a una e Levac i on de los
niveles medios de vida".

2. Los paises miembro de la aCDE son los siguientes: Alemania,
Australia, Austria, Belgica, Canada, Dinamarca, Espana, Estados
Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Japan, Noruega, Nueva
Zelanda, Paises Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza.
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3. Hirschman (1986), nos proporcjona una precisa visi6n sobre este
tema:
" El gran retraso en la industrializaci6n, la fal ta de empresariado
para grandes empresas y la presencia, real 0 supuesta, de un cumulo
de factores inhibitorios, favoreci6 la convicci6n de que, en las
zonas subdesarrolladas, la industrializaci6n requeria un esfuerzo
deliberado, intenso y dirigido. Para bautizar y caracterizar ese
esfuerzo se desarrol16 una verdadera competici6n de metaforas: el
gran empuj6n (Paul Rosenstein-Rodan), e L despegue (Rostow), el
momento de gran efervescencia (Gerschekron), el esfuerzo critico
minimo (Leibenstein) 0 el eslabonamiento hacia adelante y hacia
atras (Hirschman). ( ... ) Rostow [por ejemplo] dividia el proceso de
desarrollo en sus famosa cinco "etapas" que tenian un contenido
identico para todos los paises, independientemente de cuando se
lanzaron por la senda de la industrializaci6n".

4. Cardoso (1977) senala, no obstante la pertinencia y los
hallazgos reveladores que en su interior se crearon, que la
fragilidad de anal isis y de muchos propuestas de politica de la
CEPAL, resulta de una contradicci6n fundamental:

"Los planteamientos cepalinos tienen obvias raices en el
pensamiento eoononi co c La s i co y en el marxismo, y e s t an
ernpapados en un lenguaje keynesianos. Esta arnbiguedad hace
dificil determinar el cuadro te6rico en que se mueve el
analisis".

5. De acuerdo al Banco Mundial (1992: 29):
"The primary task of development is to eliminate poverty.
Substantial progress has been achieved over the past twenty
fi ve years. Average consumption per capita in developing
countries has increased by 70 per cent in real terms; average
life expectancy has risen from 51 to 63 years; and primary
school enrollment rates have reached 89%. If these gains were
evenly spread, much of the world's poverty would be
eliminated. Instead, more than one-fifth of humanity still
lives in acute poverty . . . . The numbers of poor have increased
at almost the rate of population growth over the period - from
slightly more than 1 billion in 1985 to more than 1.1 billion
by 1990 11

•

6. Sobre esto, los autores enfatizan: "The impact of a particular
technology depends on the nature of the technology, the size of the
population deploying it, and the population's level of affluence.
( ... ) Historically, much of the increase in capital and labor
efficiency has been at the expense of resource eff iciency. In
agriculture, for example, the increase in labor and capital
productivity has required an enormous increase in the complementary
resource throughputs (energy, fertilizer, biocides, water) whose
productivity has fallen".
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7. El WRI es un instituto de investigaci6n y politicas destinadas
a asesorar gobiernos, instituciones privadas, organizaciones
arnbientalistas y de desarrollo. Los proyectos del WRI se dirigen a
estudiar y analizar los efectos del deterioro de los recursos
naturales sabre el desarrollo y sobre el cornbate a la pobreza.

8. Ver WRI
Development.

(1992), capitulo I,
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capitulo II

EL TRATADO DE COOPERACION AMAZONICA EN LA LITERATURA EXISTENTE.

En 1978, despues de la suscripci6n por las partes miembro, el

Tratado de cooperaci6n Amaz6nica fue objeto de criticas

materializadas en pocos estudios buscaban reflexionar sabre los

problemas y proyecciones que se colocaban simul ttmeamente a la

propuesta de cooperaci6n regional recien formulada.

En lineas generales, el esbozo de analisis de la literatura

producida sobre el Tratado de Cooperaci6n Amaz6nica se refiere a

las condiciones de surgimiento del TCA y la inc6gnita que

representaba la gran gama de intereses subyacentes, presentes en

cada uno de los paises, en un contexto donde no existia una

tradici6n de aproximaci6n diplomatica y econ6mica s61idas.

De inicio, dos limitaciones principales pueden ser vistas en estos

estudios: primero, el corto alcance del enfoque sobre los temas

relacionados con el Tratado: son basicamente pequefios articulos.

Segundo, a que en el momento de su elaboraci6n el Tratado de

Cooperaci6n Amaz6nica fuera inoperativo en terminos practicos: es

decir, se configuraba mas bien como emisor de principios y pautas

de acci6n muy generales que no establecian parametros practicos

definidos.

La perspectiva general, por 10 tanto, tendi6 a cristalizar ciertas

caracteristicas del Tratado de Cooperaci6n Amaz6nica de modo

insuficiente, privilegiando sus analisis en torno del Tratado de

Cooperacion Amaz6nica unicamente como ambito de negociaci6n

diplomatica y espacio para el ensayo de estrategias geopoliticas.

Dentro de la literatura mencionada podemos distinguir dos

vertientes basicas de interpretacion.
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1. Expansionismo,

Amaz6nica:

diplomacia y e1 Tratado de Cooperaci6n

La primera vertiente puede ser gen~ricamente identificada por la

concepci6n que adopta, en la que los aspectos geopo1iticos y

expansionistas constituyen e1 factor determinante dentro del

proceso de consti tuci6n y evoluci6n del Tratado de Cooperaci6n

Amaz6nica (Carrasco, 1978; Costa 1987; Mercado Jarrin, 1978;

Kucinski, 1978; Miyhamoto, 1989; Medina, 1982).

Tal vertiente se caracteriza por enfatizar la presencia de un

determinado "actor hegem6nico l
' (Brasil) que inicia un proceso de

concertaci6n regional de acuerdo sus a intereses particulares, y

que a la vez es capaz de "forzar" las aspiraciones de los dem~s

participantes por medio de un juego de presiones que combina la

geopolitica militar, intereses econ6micos determinados y una habil

negociaci6n diplomatica.

Los argumerytos principales que fundamentan tal con junto de criticas

se centran en torno a la idea de que Brasil buscaba consolidar su

hegemonia estrat~gica en sus tradicionalmente distantes relaciones

con los paises amaz6nicos vecinos proponiendo un acuerdo de

cooperaci6n. Los elevados indices de crecimiento econ6mico de

Brasil en la d~cada de los 70, ademas de la dinamizaci6n de la

industria militar y del gran crecimiento demografico, son factores

apuntados como relevantes para el proceso.

Los dos ejes de actuaci6n de la diplomacia brasilefia, detentora de

la iniciativa, consistieron, por un lado, en suavizar la imagen

expansionista que tradicionalmente marcaba la politica externa

brasilera y por otro, La posici6n e s t r at.eq i ca de Brasil para

acceder a los recursos naturales de los paises andino-amaz6nicos

(sobretodo el petr61eo en Ecuador, Peru y Colombia).

En sintesis, esta vertiente plantea la intima asociaci6n entre los
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~mbitos diplomciticos y la geopolitica militar, donde estas

determinan la acci6n y las directrices de las relaciones

diplomaticas. Miyhamoto (1989), en contraste, plantea una relativa

autonomia del ambito diplom~tico respecto a las "aspiraciones" de

cuno estrategico-militar.

El aspecto central de analisis en este grupo de estudios, es el

enfasis dado a los amplios rasgos de las relaciones internacionales

entre los paises ame zon i cos , donde los aspectos geopoliticos y

econ6micas abarcan gran y decisiva parte de las motivaciones en la

constitucion del Tratado de Cooperacion Amaz6nica. Este an~lisis

tiene gran fundamento basado en una serie de datos concretos, sin

embargo, no puede apuntar hacia una proyecci6n mas c1ara del

proceso futuro que define al TCA.

2. El enfoque diploroatico sobre el Tratado de Cooperaci6n

Amaz6nica:

El segundo tipo de literatura, va a buscar en las cuestiones de

neqoc i acLon d i p Lomat.Lca y de concert ac i on politica internacional el

aspecto determinante dentro de la formaci6n y posterior

consolidacion del Tratado de Cooperacion Amazonica.

Este ambito de analisis presenta una importancia analitica mayor en

la medida que presenta una mayor posibilidad de problematizaci6n

que, por un lado, se fundamenta desde una vision de dentro del

aparato diplomatico (Ricupero, 1984) y, por otro, busca enfatizar

la cuestion diplomatica desde una 6ptica teorica intentando

establecer la aplicacion de modelos de comportamiento de politica

externa a la si t.uac i on especifica del Tratado de cooperac i on

Amazonica (Cruz, 1989).

Precisamente este ultimo estudio se configura como e1 centro de la

discusion que pretendemos tratar en razon de que incorpora

globalmente y de una forma critica las c emas vertientes antes
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mencionadas y subsume la "concepcion d i p Loma t i c a " dentro de una

perspectiva teorica articulada. Intentaremos recorrer los

principales puntos desarrollados en el estudio estableciendo

parametros de discus ion acerca de los aspectos que pueden

constituir una aproximacion mas precisa de las motivaciones para la

conformacion de un organismo con las caracteristicas del Tratado de

Cooperaci6n Amaz6nica.

3. Politica exterior, autonomia y desarrollo.

La tesis planteada por Cruz (1989) es que las politicas externas de

Brasil y Peru, en el periodo 1974-80, obedecen, como criterio

general, a las aspiraciones de autonomizacion y desarrollo que se

manifiestan en la modificaci6n de las respectivas estrategias de

relacionamiento internacional.

El Tratado de Cooperacion Amazonica es la materializacion de las

lineas de comportamientos externos de los dos paises. A traves de

un con junto de declaraciones y principios generales de politicas de

desarrollo se establece la principal orientacion de las politica de

cooperacion regional: la declaracion y la reafirmacion permanente

de la autodeterminacion politica.

Segun Cruz, al contrario de las criticas tradiciona les a la

ambiguedad e imprecision de sus preceptos, el Tratado de

Cooperacion Amazonica representa un caso de regimen internacional,

precisamente por las caracteristicas formales y prac t i cas que

presenta: la extrema flexibilidad de sus supuestos fundamentales,

los criterios de decision unanime, la ausencia de una burocracia

rigida y permanente, entre otros aspectos.

Despues de establecer una d i scus i on conceptual acerca de las

distintas vertientes de la teoria de los regimenes internacionales

(h i.pot es i s y modelos de surgimiento y evo Luc i.on de regimenes

internacionales), busca establecer parametros para una
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interpretaci6n "estructural-cognitivista" del proceso de formaci6n

y evoluci6n del Tratado de Cooperaci6n Amaz6nica en cuanto regimen

internacional. En un intento de conciliar los elementos te6ricos de

la concepci6n "estructuralista" que plantea la cuesti6n de la

distribuci6n de beneficios a IJs miembros del regimen internacional

a partir de la presencia de un actor hegem6nico - interpretaci6n

que, segun el autor, cubre ciertos aspectos referentes al Tratado

de Cooperaci6n Amaz6nica; y la "concepci6n cognitivista" que

enfatiza los aspectos de "aprendiza je" por la experiencia en el

relacionamiento pasado entre los paises participantes de un regimen

internacional. En sintesis, tal perspectiva supone una

interdependencia compleja entre los miembros de un regimen

internacional, en el caso el Tratado de Cooperaci6n Amaz6nica, no

explicada unicamente en terminos de relaciones de poder.

Segun Cruz, el surgimiento del Tratado de Cooperaci6n Amaz6nica en

cuanto regimen internacional obedece a motivaciones tanto internas

como externas, las cuales pueden ser observadas en las experiencias

de Brasil y Peru.

i. la modificaci6n de las respectivas politicas externas de

Peru y Brasil que reordenado las tradicionales formas de

relacionamiento con las potencias hegem6nicas y paises

del Tercer Mundo, es decir, establecian el prerequisito

de la autonomia en los foros de negociaci6n

internacional.

ii. la percepci6n del urgente y necesario incremento del

desarrollo nacional, dentro del cual se ubica la Amazonia

como objeto de politicas sistematicas de desarrollo,

tanto desde el punto de vista de la incremento de los

sectores productivos, como, complementariamente, de

seguridad; aspectos, segun el autor, internamente

motivadores a la proposici6n y aceptaci6n del Tratado de

cooperaci6n Amaz6nica.
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iii. frjgil tradici6n de relacionamiento entre los dos paises,

que se limitaba a acuerdos puntuales de amistad y

cooperaci6n sin una mayor solidez.

En este contexto, no se conforma una situaci6n de hegemonia

absoluta de Brasil hacia el Peru (ni tampoco hacia los derna s

paises), por el motivo de que el Brasil no presentaba intereses y

posibilidades concretas de coerci6n econ6mica, politica y militar.

La conclusi6n a que llega el autor es que se produjo un ambiente

favorable a la conformaci6n del Tratado de Cooperaci6n Amaz6nica

por dos motivos: pr i.mero , por la toma de conciencia sobre La

prioridad de la regi6n amaz6nica en el contexto geopolitico y para

el desarrollo nacional. Segundo, se establece como la

materializaci6n de una "voLurrt.ad poI t t.Lca " de las partes en

establecer un proceso de cooperaci6n, donde la distribuci6n de los

benef icios se presenta potencialmente mas igualitaria, por 10

tanto, menos sesgada en la concepci6n de un "actor hegem6nico"

motivador del proceso.

La perspectiva apunta hacia un prcceso de "aprendizaje" que

establece niveles de "armonizaci6n de intereses" a partir de la

toma de conciencia de que la cooperaci6n y una mayor aproximaci6n

en terminos de politica externa, contribuye a la autonomizaci6n 0

resistencia de las partes frente a presiones externas (soberania

irrestricta frente a las presiones por la internacionalizaci6n 0

para la conservaci6n de la Amazonia, por ejemplo).

La "negociaci6n de los componentes sustanciales" del texto del

Tratado de cooperaci6n Amaz6nica constituye un elernento central en

la perspectiva de Cruz, en la medida que establece por medio del

dialogo entre las partes los lirnites de acci6n de cada rniembro - es

decir, un proceso de progresiva "armonizaci6n de intereses" a

partir del juego diplomjtico. En el proceso de negociaci6n de los

aspectos esenciales del anteproyecto presentado por Brasil
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ocurrieron varias modificaciones del texto y hubo suficiente

flexibilidad de las posturas de las partes. segDn esta evidencia,

se concluye que la perspectiva implicita a los paises miembros era

la de fomentar un terreno apto a la negociaci6n y a la cooperaci6n.

De esta tesis se desprenden una serie de comentarios, que abarcan

las siguientes criticas:

En primer lugar, la tesis en cuesti6n plantea un abordaje

tota 1mente acorde con el discurso oficial del cuerpo diplomatico

brasileno, estructurado te6rica y practicamente a partir de

mediados de los afios 70 (Cf. Ricupero, 1984; Aleixo, 1989). Su

preocupaci6n central es la de teorizar los aspectos constituyentes

del Tratado de Cooperaci6n Amaz6nica y ubicarlo en modelos de

comportamiento internacional (un regimen internacional).

Los aspectos politicos se reducen 10 que se halla estipulado en los

propios documentos del Tratado de Cooperaci6n Amaz6nica y en

declaraciones y textos oficiales que versan acerca de las lineas

generales de las politicas exteriores de Brasil, las cuales

tradicionalmente se caracterizan por expresar una neutralidad

ideo16gica y, por 10 tanto, articular un discurso que, en las

relaciones externas, representa una "voluntad politica nacional" en

pro del desarrollo y de la autodeterminaci6n~.

En segundo lugar, los procesos internos (relaciones sociales)

quedan diluidos en un pretendido consenso nacional: la

"armonizaci6n internacional" sugeriria implicitamente una

correspondencia de una "armonizaci6n nacional", expresada en el

erifa s i s sobre el "reconoc i nd ent.o " de las necesidades del desarrollo

y de la autonomia nacionales. Los conceptos desarrollo y

autodeterminaci6n politica, en es~_a visi6n, constituyen categorias

inequivocas descontextuadas: la conflictividad de intereses entre

los sectores sociales y el contexto de autori tarismo vivido en

Brasil. Tampoco realiza cualquier cuestionamiento acerca de las

32



prioridades del desarrollo amaz6nico planteados durante el inicio

de 10. decada de los 70, con las consecuencias extremadamente

destructivas para el medio ambiente local.

De esa forma, los planteamientos de 10. tesis en cuesti6n pierden

gran parte de su capacidad de ana Li s i s del proceso real: no

constituye una critica 0.1 proceso de desarrollo llevado a cabo en

Brasil y en 10. Amazonia, ni del autoritarismo que involucraba 10.

propuesta de cooperaclon regional. En otros terminos es una

legitimaci6n teorizada del discurso oficialista diplomatico, y se

restringe unicamente a cuestiones formales e hipoteticas a 10 que

serio. una explicaci6n sobre el surgimiento y evoluci6n del Tratado

de Cooperaci6n Amaz6nica.

Notas del capitulo II

1. Es ilustrativa 10. sintesis hecha por Aleixo (1989:15-16) acerca
de los lineamientos de 10. politico. exterior brasilefia:

"S§o exemplos [dos principios e normas do. politico.
externa do Itamaraty]: autodeterminacao dos povos, nao
intervencao, condenacao do uso do. forca ou do. ameaca do
seu emprego nas relacoes internacionais, solucao pacifica
das controversias, fiel cumprimento dos tratados,
implementacao do. boa-sfe das obrigacoes internacionais
livremente assumidas, respeito a soberania dos paises,
seguranca coletiva inclusive econ6mica; igualdade das
nacoes, rejeicao de hegemonia propria ou alheia assim
como de qualquer forma de interdependencia vertical.
A chancelaria brasileira procura evitar os extremos de
f6rmulas gerais e acabadas e dos casuismos
inconsistentes. Af irma-se a possivel compatibilizacao dos
interesses das nacoes. Dentro dos principios gerais
buscam-se acordos concretos, viaveis e mutuamente
bene f icos para as partes. ( ... ) Rejeita-se a visao do.
politico. internacional como un jogo de poder."
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capitulo III

LA AJI..AZONIA BRASILENA EN UNA PERSPECTIVA HISTORICO-MffiIENTAL:

POLITICAS DESARROLLISTAS E IMPACTOS SOCIO ECONOMICOS

1. Datos generales sobre la regi6n amaz6nica brasilefia

La region ama z on i ca brasileiia, t.amb.i eri def inida como "Amazonia

Legal" para efectos de la planificacion oficial, abarca una

superficie aproximada de 5,217,423 Km 2
, correspondiente a cerca de

61% del territorio brasileiio. Abarca integralmente las siguientes

unidades federativas del pais: Acre ,Amapa , Amazonas, Mato Grosso,

Para/ Rondonia, Roraima, Tocantins; y parcialmente el estado de

Maranhao (44
0

a oeste del meridiano de Greenwich) ( IBGE-SUDAH

1990).

Para una definicion general de sus caracteristicas b i.o t i cas y

geograficas, Klinge et al. (1987) nos dan una excelente sintesis:

"La cuenca amaz6nica, formando parte de la zona tropical
y extendiendose a ambos lados de la linea ecuatorial,
muestra caracteristicas climaticas tipicamente tropicales
como r-ad i ac i on solar alta / alta concerit.r-ac.i.on at.mos f e r i ca
de vapor de agua/ alta precipitacion, elevada temperatura
del aire y ausencia de estaciones termicas marcadas. Esas
caracteristicas del clima humedo tropical controlan las
condiciones de vida de plantas y animales componiendo los
diferentes ecosistemas".

En lineas generales la Amazonia puede ser considerada como una

region geografica compuesta de una multiplicidad de sistemas

naturales interdependientes (influjo energetico, ciclos de agua y

nutrientes, poblaci6n de especies vegetales y animales), agrupados

muchas veces bajo una unica definicion: bosque humedo tropical,

pluviselva, sistema ecologico tropical, entre otros. Estos sistemas

en realidad se componen de distintas zonas de vida y ecosistemas,

que agrupan cadena de relaciones entre seres vivos y sistemas de

energia y nutrici6n. Se resal ta la gran diversidad de especies

vegetales y animales/ adaptados a las condiciones de cada una de
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las zonas de vida y ecosistemas1
•

De igual manera, existen en esta diversidad de ambientes

componentes abi6ticos 0 recursos naturales, como los minerales de

alto valor, cuencas hidrograficas con potencial navegable y

energ~tico, diversidad de suelos.

Desde el punta de vista de la ocupaci6n human a en la amazonia

brasilena, la poblaci6n total correspondia a aproximadamente 12

millones 2 Concentrada principa1mente en las zonas y centros

urbanos de la regi6n: cerca de 60% de 1a poblaci6n es urbana.

2. Generalidades: el proceso de formaci6n de ambientes humanos en

una perspectiva hist6rica

En las ultimas tres d~cadas las politicas de desarrollo

experimentadas en la Amazonia brasilena fue fundamentalmente una

extensi6n del proyecto de desarrollo nacional, expresando de modo

muy particular los desequi librios estructurales resultantes del

patr6n de acumulaci6n de capital, basado en relaciones sociales de

produccion, politicamente excluyentes y economicamente

concentradoras, y en un patron de uti1izaci6n de recursos naturales

destructor y de extracci6n a gran escala. Tarnbien resaltase, dentro

de este contexto, los sucesivos cambios en las prioridades

estrat~gicas de ocupaclon y desarrollo de la regi6n, en funci6n de

la articulaci6n de la economia local al mercado nacional; de igual

forma resalta los intereses de acumulacion local dimensionada por

la existencia de un empresariado regional. La 16gica del patron de

acumulacion, fundamentalmente cortoplacista y depredadora, en sus

rasgos generales, no solamente se extiende a la region, perc

sustancialmente es una expansion rapida, 10 que implicaba rapido

cambio y adecuaci6n de las estructuras tradicionales de la regi6n

y sus habitantes.

Desde una perspectiva historica, la Amazonia precisamente por la
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caracteristica de su vinculacion con el ambito nacional

incorporada coyunturalrnente a partir de estirnulos externos - jamas

ha s ido objeto de una p l.an i f i c ac i.on sistematica y a cumu Lac i on

autocentrada para el desarrollo. Acompanando el ritmo y modele de

las estructuras de economia de exportacion desde su incorporacion

legal al territorio brasilefio (desde 1750 aproxirnadamente) hasta la

segunda mitad de nuestro siglo, la region, en cuanto espacio socio
economico, estuvo fundamentalmente marcada por una gran

fragmentacion en el ambito productivo y en las modalidades de

apropiacion de los recursos naturales.

La primera cuestion que se plantea se refiere a la conformacion de

los ambientes humanos en la Amazonia, proceso este que presenta,

grosse modo, dos vertientes basicas.

Un primer elemento, se refiere a las actividades desarrolladas en

el ambito rural en el periodo anterior al "boom" del caucho, entre

1800 y 1860, donde, a grandes rasgos, se puede visualizar la

siguiente estructura socio-economica (Cardoso y Miller 1977; Santos

1980; Furtado 1984):

a. la presencia de una pequefia produccion de sUbsistencia,

desarrollada por un numero muy reducido de colonos llegados

con el proceso de ocupacion detonado a partir de 1750, que

ocupaban zonas de Ja amazonia oriental;

b. una pequena produccion agricola y ganadera para el fragil y

restringido mercado regional 0 local, llevada a cabo por

pequenos ganaderos instalados en la zona oriental amazonica

(Para, Maranhao);

c. los caboclos desigualmente distribuidos por las zonas

riberenas, que mantenian una particular forma de apropiacion

de la naturaleza;

d. la gran mayoria de grupos indigenas que aun mantenian la

integralidad de sus sistemas de organizacion social y

economica, y, por 10 tanto, no habian recibido los impactos
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directos del contacto permanente.

Las relaciones que se estab1ecian entre estos grupos sociales, en

el proceso de intercambio politico y economico, presentaba como

rasgo caracteristico, 1a existencia de dinamicas propias de

produccion y apropiacion de recursos relativamente

independendientes entre s i . Santos define tal sit.uac i.on por un

estancamiento economico estructural (Santos 1980; 1989).

El segundo elemento se constituye a partir de la economia

extractiva del caucho y los cambios que ocurren en su desarrollo

como actividad economica.

El florescimiento cauchero, impulsado por la demanda externa, fue

sin duda un elemento dinamizador de muchas de las actividades ya

desarrolladas anteriormente, asi como contribuyo a la instalacion

de nuevas dinamicas economicas. El gran desplazamiento migrantes

para el trabajo en la extraccion de los "seringais" nativos atrajo

consigo el incremento de ciertos sectores economicos (agricultura

y ganaderia) hacia el mercado regional. El incremento pob1acional

es uno de los factores mas importantes entre los anos de 1860 y

1900 :.

Es necesario enfatizar que la economia cauchera impulsiono

considerablemente el espacio urbano, en la medida que creaba

actividades economicas complementarias (servicios, bancos,

transporte,artesania en bases salariales) y mercados de consumo

para los nuevos sectores sociales (caucheros, comerciantes,

funcionarios ptiblicos, representantes comerciales extranjeros,

asalariados etc.), que son particularmente localizados y

relativamente definidas (en las actividades de comercio, artesanias

para el consumo local, transporte, embarque y desembarque de

mercancias, etc.). Tales relaciones conducian a una definicion de

los agentes sociales en conf1icto: la existencia de un capital en

formaci on sobre un trabajo igualmente incipiente, donde la
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exigencia del patr6n de acurnulaci6n (nivel de ganancias) irnplicaba

una relaci6n salarial 4. Sin embargo, las ciudades, apesar de

conformar el centro estrategico de toma de decisiones en la regi6n,

no extendian sus forrnas de articulaci6n econ6rnica y social a I

con junto de la sociedad amaz6nica.

Es importante resaltar, sin embargo, que apesar de 1a importancia

de las actividades caucheras en este momento, se establecia una

d i namf.ca de acurnulaci6n que no tenia por centro organizador el

capital, a pesar de impulsado por sus demandas: el capital asume el

arranque de la producci6n, incrernentando la dernanda, por un lado,

e invirtiendo recursos el proceso de extracci6n (sobretodo

proporcionando las condiciones para captaci6n de rnano de obra,

estimulando servicios, exigiendo transportes, etc.) perc no

controla la alocaci6n de recursos naturales - por ser una economia

extractiva en sentido estricto - ni tampoco la forma de empleo de

fuerza de trabajo. Asi, los rasgos caracteristicos de este

heterogeneo ambiente humano, se definen, por 10 tanto, por el gran

fraccionamiento del proceso de producci6n5
, donde el espacio

socioecon6mico amaz6nico estaba conformado por la permanencia

estructural de acciones no capitalistas, de cuno de sUbsistencia

y/o actividades incipientes orientadas hacia un debil y reducido

mercado regiona1 6
•

Tal "mosaico" socia econ6rnico expresaba un cuadro social donde las

contradicciones sociales asumian mas bien caracteristicas

puntuales. Lo estructural estaba dado por la gran heterogeneidad de

procesos de producci6n y apropiaci6n de la naturaleza, interligados

entre si perc a la vez suficientemente independientes para que en

el proceso de formaci6n de la economia regional estuviera ausente

un centro de articulaci6n sistematica bajo objetivos predefinidos

(es decir, una estructura de producci6n relativamente integrada).

Es en los ultirnos 40 anos que se producen intentos de reorganizar

las bases econ6rnicas de la regi6n, acentuandose el proceso en los

38



anos de 1970. Muchos estudios han enfocado tales transformaciones

y concluyen que el proceso de desarrollo de la region se produjo en

base a model os economicos, sociales y politicos extranos al ambito

social y natural de la region (Kohlhepp s/f, 1987).

Uno de los temas centrales dentro de la perspectiva critica sobre

el desarrollo amaz6nico es el de la colonizaci6n. Elaborado

discursivamente por el Estado - y por el detonado en la practica 

como un elernento irnprescindible a la expansion de la frontera

agricola; dinamizador potencial de la economia local (juntamente

con las empresas y el Estado), y aspecto importante en el discurso

de .i rrt.eqracLon nacional, el proceso de coloni zac i.on serviria,

ademas, para suplir la ausencia de uno de los factores de

producci6n importantes en la region la adecuada dotaci6n de

fuerza de trabajo (Ianni 1979; Cardoso y Muller 1977). Los

discursos oficiales y de divulgaci6n sugerian un "pacton politico

social bastante interesante: la Amazonia constituiria un modelo de

justicia social y desarrollo, ausente en el contexto naciona1 7
•

A traves de una sencilla correlacion de elementos, los estudios

enfatizan acerca del fracaso de tales proyectos y del llamado

"proyecto igualitario" para la Amazonia, fundamentada sobretodo en

los planes de colonizaci6n oficial (Miranda 1990b,c,d, Moran y

Fleming-Moran 1978). El aspecto central a se extraer de tales

evaluaciones era que la existencia de una r et.or i ca de "proyecto

alternativo" estuvo fundamentalmente disociada de una perspectiva

que considerara los vinculos de la region con espacios economicos

y politicos nacional.

Como parte de un proyecto de desarrollo nacional (a t.ravcs del

discurso de la imprescindible y retrasada integracion nacional) el

desarrollo de la Amazonia tendia a articularse sustancialmente a la

dinamica naciona1 8
, dentro del contexto de una nueva division del

trabajo interregional ,para suplir las necesidades de abastecimiento

interno y externa (Ianni 1979; Tavares 1987). Como consecuencia,
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tambien tendia a reproducir la modalidad de acumulaci6n de capital,

relaciones de trabajo y patr6n de uso de recursos, fundamentalmente

excluyentes y expropiativas.

El impacto modernizador se tradujo en la sobreposici6n del modele

y orientaci6n del desarrollo hacia espacios sociales y ambientales

vinculadas distintas formas de producci6n y gesti6n de recursos

naturales.

En este contexto la base del proceso de relacionamiento social

puede ser esquematicamente definida por:

a) Fragil presencia del Estado, 10 que Ie conferia el status de

legitimador y coautor de la expansi6n capitalista (Wood 1987;

Schmink y Wood 1982)

b) Una actuaci6n empresarial fundamentalmente cortoplacista y

dependiente del apoyo del Estado. Los subsidios oficiales

constituian una importante modalidad de expansi6n de la

frontera agricola en Brasil, destinadas fundamentalmente a

grandes empresas ganaderas, forestales y mineras (Becker

1990b; Palmeira 1990).

c) Ausencia de una experiencia hist6rica local de organizaclon y

alianza de intereses por parte de los sectores no capitalistas

(caboclos, indigenas, etc.) y de los campesinos empobrecidos.

Este "nuevo mos a i cov , te6ricamente definido como" frontera II (Becker

1988, 1990a; Foweraker 1982; Sawyer 1981; Wood 1987)9. se define

por la modalidad de la expansi6n capitalista y los actores sociales

concretos que se formaban como el centro organizativo de las

actividades econ6micas en un ambiente donde la fragmentaci6n social

constituia una caracteristica estructural. La d i nam i ca de los

conflictos sociales que ahora se conformaba, presentaba como

caracteristica basica el desfavorecimiento frontal de los sectores
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en contradicci6n con el capital dada las condiciones de su fr~gil

organizaci6n y por la ausencia de poderes 0 fuerzas reguladoras. No

obstante, la propia expansi6n no logra inmediatamente disolver las

antiguas estructuras de reproducci6n social, estableciendo con

elIas ciertas relaciones de "funcionalidad" que subordinan, de una

forma u otra, los ambientes mas tradicionales y garantizan el

incremento de extracci6n de excedentes. Este aspecto se refiere

directamente al concepto de la coexistencia de formas de producci6n

(Wood 1987: Schmink y Wood 1982).

Ese es el contexto general en el cual se produce el proceso de

acumulaci6n reciente en la Amazonia. El objeto de discusi6n que

proponemos estar~ definido por las formas que asumen el proceso y

el c i c l.o de acumulaci6n de capital en la frontera, donde se

destacan la conformaci6n de relaciones de trabajo especificas y

por la forma de apropiaci6n de recursos. Tres elementos son claves

dentro de tal discusi6n:

En primer lugar, que la estructuraci6n de la frontera, despues de

un periodo de expansi6n, encontrase actualmente en proceso de

selectiva consolidaci6n de grupos sociales reducidos y

particularmente vinculados con el ritmo y modalidad que la

acumulaci6n asume en la frontera, configurando un contexto de

apropiaci6n monop61ica del espacio socioambiental que, a su vez, da

origen al fen6meno que algunos autores llaman "cierre de la

frontera!!.

En segundo lugar, que la situaci6n de estancamiento agricola en la

frontera, adem~s del reconocimiento por parte del Estado acerca de

la insuficiente planificaci6n, ha resultado en un cambio sustancial

en las estrategias de ocupaci6n, dimensionadas sobretodo por el

incentivo a la colonizaci6n particular, en un primer momento: y

favorecimiento a las actividades de mayor porte mineria,

extracci6n forestal, etc. posteriormente.
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Por ultimo, que la Amazonia representa actualmente una frontera de

recursos - forestales, mineros y de tierras -, 10 que implica en

una priorizaci6n en la apropiacion de recursos por parte de los

agentes econ6micos de gran porte, que conlleva a una

reestructuraci6n de las relaciones de trabajo y organizaclon del

espacio, a fin de mantener el ritmo de apropiacion monopolica del

espacio socia ambiental.

3. Reordenamiento del espacio socioambiental: prerequisitos al

cicIo de acumulaci6n capitalista en la frontera.

A 10 largo de la historia de Brasil, el t.rans i t.o de un "c i c Lo "

econ6mico a otro implic6, como regIa general, una reordenacion

constante del espacio economLco , social y ambiental (Guimaraes

1989i 1992), que se expresaba, entre otros aspectos, por la

necesidad de desplazar grandes contingentes de fuerza de trabajo.

Las migraciones son asi uri aspecto estructural dentro de la

evolucion econ6mica y social brasilena.

La adopcion de un "nuevo" modelo de acumulaci6n capitalista en la

base del regimen militar (pos-64), 10 cual privilegiaba la

integracion nacional a partir de una nueva division interregional

del trabajo para, sobretodo, consolidar el parque industrial del

centro sur, conr i rmo la perspectiva hist6rica descri ta. La Amazonia

se avizoraba como una frontera demoqra r i.ce y e conomLca a ser

incorporada a la dinamica capitalista dominante.

La actuacion del Estado como punta de lanza para la ocupacion de la

Amazonia expresaba el proyecto de control social y la necesidad de

extender su actuaci6n a los denas ambitos de la sociedad. Como tal

los mecanisrnos de decision acerca de las prioridades nacionales

estaban fundamentalmente restringidos a orientaciones de caracter

burocratico, asociado a los intereses especificos de los sectores

economicamente dominantes.
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El Estado asume,por 10 tanto, la funcion prioritaria de reordenar

el espacio a fin de establecer las condiciones para la instalacion

de relaciones acordes con los patrones de acumu l ac i on que se

estructuraban. La creacion de macro y microrregiones a partir de la

definicion de espacios geogrcHicamente limitados y planificados

para la ocupacion y asentamientos migrantes, asi como favorecio a

la instalacion de empresas ganaderas, forestales, etc., sea por

medio de subsidios 0 por la designaci6n de espacios geograficos

estrategicos para la producci6n agroindustrial, conforman un

aspecto decisivo en el proceso de apropiaci6n monopolista de los

recursos naturales1 0
•

El asentamiento de las poblaciones constituia un problema medular

de la ocupac i on . Usualmente el proceso de colonizaci6n oficial

consistio en establecer ciertas zonas de sue los menos empobrecidos

para la produccion de subsistencia y actividades agropecuarias de

pequeno porte para el mercado local (son los casos de Rondonia y

Altamira). La estructura del proceso de colonizacion permitiria la

instalacion de economias campesinas espacialmente localizadas y

economicamente independientes (Coy 1989; Lena 1989; Miranda 1990a).

Sin embargo, el autoritarismo en el proceso de toma de decision y

la rapida exigencia de ocupar la region - ausencia de estudios mas

detallados acerca del medio natural y la proposicion de formas de

ocupacion acordes - favorecieron el progresivo empobrecimiento de

los colonos, obligandolos a buscar formas alternativas de

supervivencia.

Los fracasos de la colonizacion oficial - grandes inversiones sin

retorno llevaron al Estado a beneficiar la ya existente

colonizacion privada, en funcion de su supuesto exito inicial. Tal

modalidad de asentamiento de colonos, orientada directamente por

empresas capitalistas, pretendia instalar nDcleos de economia

campesina (subsistencia y cultivos comerciales) vinculadas a las

actividades agroindustriales (Miranda 1990c). El aparente exito

economico de tales proyectos estaba dimensionado por el caracter
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selectivo en la elecci6n de los colonos - colonos mas capacitados

y con experiencias agricolas anteriores y por la supuesta

capacidad de la empresa privada en desarrollar mejores actividades

a partir de intereses especificos, aspecto ausente en la

multiplicidad de acciones del Estado.

sin embargo, tanto en un caso como en el otro, la cuesti6n de los

mercados de productos primarios y sus oscilaciones tipicas (los

cuales imponian, por un lado, estimulos a la producci6n de

productos inaptos a las condiciones ambientales y por otro

imponiendo los indices de los precios de los productos agricolas,

frecuentemente en movimiento de constante baja - como en el caso

del cafe), asociada a problemas de transporte e infraestructura,

medios de financiamiento, etc. , introdujeron elementos de

diferenciaci6n social creciente, empobrecimiento y,

consecuentemente, procesos de apropiaclon monop61ica del espacio.

En el caso de los proyectos de colonizaci6n privada, el lIexi to

econ6mico ll se circusncribia m~s en las actividades

agroindustriales, basadas en relaciones salariales temporarias, que

en el ambito de la pequena propiedad campesina (Miranda 1990c).

La concentroci6n de tierras y el creciente empobrecimiento de los

colonos implicaron en grandes presiones sabre el entorno ambiental

en areas geograficamente limitadas, 10 que signific6 (y significa)

un proceso de deterioro constante de los ambientes de reproducci6n

socioecon6mica humana. Este fen6meno de la imposibilidad de acceso

a los recursos naturales por parte de migrantes y colonos configura

el cuadra que muchos autores definen como el "cierre de la

frontera" (Wood 1987; Becker 1989).

A partir de la decada de los 80, el Estado empieza a esbozar un

recuo estrategico favoreciendo las actividades de gran porte

vinculadas a la extracci6n miner a y forestal. Estas zonas de

explotaci6n constituidas por polos de desarrollo y materializadas

en el ambito del plan POLONOROESTE (Coy 1988), sobretodo,
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constituian actividades estrat~gicas de vinculaci6n a la economia

de exportaci6n (Bunker 1991) y demandaban, adem~s, gran cantidad de

fuerza de traba jo (proveniente del amb i to rural) y acti vidades

econ6micas complementarios (como servicios, comercio y actividades

agropecuarias para la reproducci6n de la fuerza de trabajo).

Constituyen, por 10 tanto, importante elemento dentro de la

reorganizaci6n del espacio socioambiental y dentro del contexto de

alocaci6n de fuerza de trabajo.

El incremento del espacio urbano surge como consecuencia de esta

sintesis de contradicciones. La red urbana planificada de acuerdo

a la teoria de las localidades centricas constituia el nexo de

organizaclon del espacio amaz6nico, en la medida que concentraria

la poblaci6n migrante en sus etapas iniciales, adem~s de concentrar

la infraestructura de servicios y comercio y la administraci6n

pUblica. Frente a las condiciones del agro, las ciudades empiezan

un movimiento de ascensi6n bastante contundente (sea por el

incremento de las ciudades medias y grandes, como tambien por el

crecirniento acelerado de antiguos carnpamentos provisorios) y se

conforrnan una alternativa de supervivencia a las condiciones de

ernpobrecimiento y deterioro de las condiciones arnbientales (Becker

1990dj Machado 1990a).

4. Re1aciones socioecon6micas, semipro1etarizaci6n y urbanizaci6n

en 1a Amazonia brasi1efia

La generaci6n de riqueza en la Amazonia estaba determinada en gran

medida por una diversidad de actividades que incluian la

coexistencia de la pequena agricultura campesina, las actividades

empresariales agropecuarias, forestales y mineras, industria y

agroindustria, relaciones salariales, etc. Como enfatizamos

anteriormente, la ret6rica oficial suponia una amplia posibilidad

de acumulaci6n distribuida entre los mencionados sectores. Sin

embargo, las condiciones ambientales especificas demandando
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estudios concretos -; las condiciones de desigual relacionamiento

entre los sectores sociales; el problema del acceso a los mercados

y los bajos preciosi la baja capacidad de producci6n; y la rapidez

de la expansion, no creaban las bases para una experiencia

colectiva concreta de manejo y usa de recursos, deslizando el eje

de acumulaci6n hacia formas concentradoras y excluyentes (expresion

del modelo nacional).

La especulaci6n de tierras constituy6 (y todavia constituye) un

importante medio de generaci6n de excedentes para las empresas

capitalistas de gran porte, perc tal modalidad solamente sUbsiste

si articulada a sectores productivos ubicados fuera de la regi6n

(en el caso de las empresas que mantienen actividades productivas

en el centro sur y se dirigen hacia la amazonia con el intento de

ampliar sus margenes de ganancias y diversificar sus actividades).

Las actividades productivas en la regi6n llevadas a cabo por el

empresariado regional tanto industriales, como comerciales y

agrarias, asi como la atencion a las demandas de exportaci6n

minerales, extracci6n maderera, etc. - necesitan otros medios de

acumulacion (mas alIa de su importante participaci6n en el circulo

especulativo).

Las condiciones del relacionamiento econ6mico concreta, es decir,

las formas de articulaci6n comercial entre colonos y ganaderos, mas

el papel desempenado por los intermediarios comerciales constituyen

la expresi6n material de la contradicci6n entre las modalidades de

reproducci6n simple y la reproducci6n ampliada bajo el capital

(Wood 1987; Schmink y vlood 1982), ademas conforman el punto de

partida para un analisis de la forma que asume la acumulaci6n de

capital en la frontera.

La planificaci6n estatal, insuficiente en sus lineas tecnicas y

politicamente vinculada a los poderes econ6micos, es vista como uno

de las causas fundamentales del proceso de deterioro de la economia

campesina (Lena 1988; Miranda 1990a). En primer lugar, la

46



planificaci6n desconsider6 la experiencia anterior del colono,

tanto en el manejo agricola, strictu sensu, como su experiencia en

la producci6n de cultivos comerciales. En segundo lugar, la

selecci6n de los colonos no observ6 la disponibilidad de capital

inicial a ser invertido en la producci6n familiar. Ademas , la

planificaci6n no ha hecho los estudios suficientes sobre la

topografia y la calidad de los suelos, de modo que muchos de los

colonos obtuvieron lotes improductivos y imposibilitados de manejo

adecuado. Por otro lado, el Estado no daba la debida asistencia

tecnica y destinaba poeos recursos (prestamos) a los colonos. Estos

aspectos introdujeron la posibilidad de una diferenciaci6n interna

creciente del campesinado, favoreciendo el proceso de apropiaci6n

privada del espacio.

Lena (1988), nos sugiere un modelo de analisis de las relaciones de

producci6n y comercio entre pequefics productores, ganaderos y

comerciantes, a partir de la experiencia de Rondonia. Segun Lena,

las dificultades del pequeno productor empiezan a partir de los

precios de los productos en el mercado. La distancia de los centros

urbanos y los crecientes costos de transporte fuerzan la baja

constante de los precios. En seguida otros factores se suman: el

agotamiento del suelo, por la intensividad del cultivo para atender

al mercado, implica en progresiva baja de productividad, que

juntamente con los p[recios bajos, obliga al pequeno productor a

buscar mecanismos de financiamiento endeudandose. Sin embargo, el

prestarno se destina a salvar una parte de la cosecha y

prioritariamente para la sUbsistencia de la familia (ropas,

alimentos, etc.) de modo que no hay una inversi6n contundente en la

propia producci6n. El pequeno productor puede, por 10 tanto, ser

completamente desestabilizado por e L menos accidente c l i mat i co ,

eco16gico 0 de salud. Las deudas siguen aumentando en funci6n de

los altos intereses y la no regulaci6n institucional de mecanismos

de credito (hecho con los ganaderos), de modo que en poco tiempo el

campesino es obligado a vender su tierra.
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Los productores y ganaderos medios y grandes tarnbi~n est~n sujetos

a las mismas restricciones, pero mantienen medios de complementar

las perdidas y la caida de sus tasas de ganancia, por el hecho de

que emplean mana de obra temporaria y son los que fijan los precios

de los salarios (cuya reglamentaci6n no existe). Por otro lado, el

ganadero en su relaci6n con los pequefios propietarios impone

precios a los productos y disponen de posibilidades de aumento de

sus ingresos mediante practicas especulativas.

Los intermediarios comerciales son b~sicamente urbanos, controlan

los medios de transporte y fi jan los precios de los productos

agropecuarios. Los ingresos de ahi resultantes son invertidos en

actividades no agricolas fundamentalmente vinculadas al ambito

urbano y a las grandes empresas del centro sur.

Las posibilidades de acumulaci6n por parte de los campesinos se ve,

por 10 tanto, fuertemente impedidas, 10 que no ocurre con las

actividades de gran porte.

Las consecuencias ambientales de tal patr6n de relacionamiento

social invariablemente pueden ser definidas como un progresivo

proceso de degradaci6n de las condiciones naturales para la

reproducci6n social. De un lado, el campesino desfavorecido

intensificando el ritmo de producci6n para obtener saldos

inmediatos y evitar la disoluci6n de sus actividades. Se sigue un

proceso de expul s Lon que luego es reemplazado por la 16gica

capitalista cortoplacista, la cual, en la busqueda de racionalizar

sus beneficios, expande su campo de acci6n buscando apropiarse del

maximo de recursos explotables (precisamente por la antes

mencionada fragilidad de limites sociales) ocasionando un proceso

de deterioro ambiental mas acentuado (Schimink y Wood 1982).

Las alternativas de supervivencia del colona empobrecido tienen un

numero reducido de opciones. La primera alternativa, como acentuan

Wood y Schmink, es desplazar miembros de la familia hacia
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actividades (de cuno salarial) que complementen las actividades de

la finca (actitud generalizada en la Amazonia). Una segunda opci6n

consiste en el abandono de la actividad campesina y la vinculaci6n

directa de la fuerza de trabajo a la dinamica salarial - en su gran

mayoria no reglamentadas -; y por ultimo, el desplazamiento hacia

la ciudad como forma de supervivencia: ciudad se convierte en

sin6nimo de "mayores " posibilidades econ6micas y sociales en

funci6n de su infraestructura - apesar de precaria - y de la

diversidad de actividades (Becker 1990c; Machado 1990a).

Se vislumbra, por 10 tanto, la conformaci6n de un mercado de

trabajo asalariado (Wood 1987) que caracteriza un proceso de

proletarizaci6n en ascensi6n, es decir, una progresiva supremacia

de relaciones capitalistas de producci6n a partir de un mercado de

trabajo relativamente libre. Segun Becker (1990c),

"( ... ) a formagao do mercado de trabalho regional nao se
faz de acordo com 0 modele classico de proletarizagao
total mas sim a partir do trabalho m6vil",

donde el Estado - como gestor del proceso y elaborador de una

politica de tierras -, asi como las empresas capitalistas - que

t.amb i en posen poderes de asentamiento de colonos y dotaci6n de

tierras - juegan un rol definitivo.

La movilidad de trabajo corresponde directamente a la forma que la

acumulaci6n capitalista asume en la frontera, en la medida que 1a

ausencia de vinculos permanentes -0 casi permanentes- (vinculos

juridicos sobretodo) permite a los empresarios capitalistas

disponer de un amplio "ejercito de reserva ll en constante rotaci6n

y asi incrementar tasas de plusvalia (llagandose con frecuencia a

la extracci6n de tasas de plusvalia absoluta en el proceso de

producci6n) .

si tal modalidad de trabajo es un proceso necesario a la forma de

acumulaci6n de capital en la frontera amaz6nica, no consti tuye

condici6n suficiente. La fuerza de trabajo liberada va a encontrar
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en los ndcleos urbanos un importante espacio de reproducci6n social

fronta1mente deteriorados en e1 ambito rura11 1
•

La red urbana se estructura como nexo articu1ador de 1a expansion

de 1a frontera, es decir, esta se produce a partir de un contexto

urbano precisamente por concentrar gran parte de La fuerza de

trabajo (sea temporariamente 0 permanentemente), por conformarse en

centro de toma de decisiones y por presentar una dinamica economica

mas definida y perenne a 1a cual convergen las demas actividades de

la region en el proceso de articulacion con los espacios socio

economicos mas amplios (el mercado nacional e internacional). 5e

cierra por 10 tanto el "cicIo" de reproduccion de capital.
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Notas del capitulo III

1. Acerca de la gran diversidad de especies, Shubart (1983) da una
serie de elementos interesantes:
"A estrutura da comunidade biol6gica que compoe 0 ecossistema
florestal de terra firme e extraordinariamente· complexa, sendo
caracterizada por uma grande heterogeneidade de flora e fauna.
Evidentemente, a fisionomia da comunidade e determinada pelas
~rvores; porem existe, alem das ~rvores, toda uma gama de outras
formas de vida vegetal ecologicamente adaptadas ...

Alem dessa heterogeneidade estrutaral da vegeta9ao, verifica-se
tambem uma not~vel diversidade taxonomica: uma hectare da floresta
alta de terra firrne contern entre 200 a 300 especies de ~rvores corn
diametro do caule igual ou maior do que 5 em. Urn estudo particular
na regiao de Manaus revelou ern 1/5 de hectare a presen9a de 505
especies de ~rvores e palmeiras mais altas que 1,5 m.

... os animais ... tambern existem em grande nurnero de especies. Urn
ivent~rio das aves ao norte de Manaus, observadas durante um ano,
chegou ao surprendente numero de 99 especies.

Os exemplos poderiarn suceder-se. Talvez existam em algumas dezenas
de hectares da floresta amazonia rnais especies que em todas as
florestas temperadas do Hemisferio Norte. Uma das consequencias
dessa diversidade e a grande raridade da maioria das especies; para
encontrar-se uma segunda arvore de determinada especie e necessario
muitas vezes caminhar-se 100 a 200 metros pela mata. 1l

2. EI siguiente cuadro da datos sobre las poblaciones de cada una
de las unidades federativas arnaz6nicas:

Estado Poblaci6n Poblaci6n urbana Poblaci6n rural
total

Acre 417200 235300 181900

Anapa 256100 164200 91900
~.Ilazonas 2001800 1423300 578500

Hato Grosso 1727100 1152900 574200
Para 5001800 2601200 2400600

Rondonia 1095600 479900 615700

Roraima 120400 84600 35800

Tocantins 959845

Total 11 f579,845 6141400 4478600
Fuente: ~~uarlo Istatlstico do IBGE f 1989
Obs: no incluye datos poblaci6n Maranhao
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3. Crecimiento poblacional de la Amazonia brasilefia 1840-1920:

Poblaci6n Amazonia brasilena

1840
1850
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1920

Fuente: Santos 1980:109-111

129/530
200/391
278/250
322/909
389/997
476)70
(.95/112

1)17/024
1/090/545

Furtado (1984:131) tanbien observa que If ••• a expansao da produ9ao de borracha na Aoazonia era una questao de
suprinento de mao-de-obra. se ben que as possibilidades de increnento nao fossen Duito grandes, as export.ayoes
de borracha extrativa brasileira subiran da media de 6,000 toneladas nos anos setenta/ para 11/000 nos oitenta/
21/000 nos noventa e 35/000 no prirneiro decenio deste seculo. Esse aurnent.o de produ9ao deveu-se exclusivarnente
ao influxo de nao-de-obra/ pois os netodos de produ9ao ern nada se nodificaram. Os dados disponiveis con respeito
ao fluxo niqratorio para a regiao anazonica, durant.e esse etapa, sao precarios e se referen quase exclusrvanente
aos enbarques en alguns portos nordestinos. sem embargo se conparar as populacao nos estados do Para e Amazonas,
segundo os censos de 1872 e 1900/ observa-se que a nesna cresce de 329/000 para 695,000 habitantes. Mnitindo-se
un crescinento anual vegetativo de 1 por cento despreende-se que 0 influxo externo teria sido da orden de
260/000 pessoas/ nao contados aqueles que ja haviam penetrado na regiao que viria a ser 0 territorio e estado
do Acre. Desse total de imigrantes/ cerca de 200/000 corresponden ao ultimo decenio do atual seculo, resulta
que a populayao destacada para a regiao anazonica nao seria inferior ao neio nilhao de pessoas".

4. Son ilustrativos los casos de Belem y Manaus donde se puede
observar la formaci6n de varios grupos socialistas y sus medios de
intervenci6n (prensa, sobretodo) a partir de fines del siglo XIX
(Foot Hardman y Leonardi 1982).

5. Este fraccionamiento implicaba una progresiva baja en la
productividad, uno de los factores de la transferencia de la
producci6n al Sudeste asiatico por la potencias econ6micas
industrializadas, organizada bajo orientaci6n nitidamente
capitalista.

6. Las relaciones de extracci6n de excedentes en el ambito de las
actividades caucheras tenia como elementos importantes el sistema
de "av i arnerrt.o " (similar al tradicional endeudamiento andino) y
relaciones de clientelaje entre caucheros y extractores; tambien es
importante resaltar las modalidades de intercambio realizadas al
interior de la economia cauchera y de otras actividades en general
asumian un caracter fundamentalmente no monetario (Santos 1980).

7. "Hombres sin tierra, para tierras sin hombres" era el tan famoso
y tan citado slogan del regimen militar, en una rapida alusi6n a la
reforma agraria planteada contundentemente durante los anos 60 y

52



uno de las motivaciones del golpe militar de 1964.

8. Es importante la discusi6n planteada por Bunker (1991) acerca
del desarrollo amaz6nico a partir de la segunda mitad de la decada
de los 70 efectuada so la base de la concepci6n hirschmaniana de
los eslabonamientos productivos.

9. El concepto de frontera, dentro de un amplio espectro de
estudios que la observaron bajo distintos angulos, puede, en
sentido amplio, ser definida como un espacio socioecon6mico
determinado donde se efectua un proceso de expansi6n de los
elementos bas i cos que consti tuyen el estilo de desarrollo del
capitalismo a nivel nacional, es decir, un capitalismo dependiente
estructuralmente desigual que vincula a su ritmo de producci6n un
cierto patr6n de apropiaci6n del producto de la fuerza de trabajo
y patr6n de uso de recursos.

Tal expansi6n, sin embargo, se encuentra mediada por innumerables
aspectos que constituyen el espacio sobre el cual se amplia. Estas
caracteristicas tienen bases hist6ricas concretas que definen su
especificidad en cuanto ambito de relacionamiento social fruto de
una determinada interacci6n con los ambientes naturales y con una
particular inserci6n en el anteriormente mencionado contexto del
sistema politico y econ6mico dominante a nivel nacional. Tales
especificidades en muchas analisis no se encuentran suficientemente
delineadas, a pesar de su frecuente sugerencia. Sin embargo, en
este ensayo no se pudo hacer una discusi6n pormenorizada de tales
planteamientos.

Lo esencial de esta discusi6n es intentar establecer ciertos
parametros definidores del proceso 0 cicIo de acumulaci6n y
reproducci6n capitalista desarrollado en la amazonia en sus fases
recientes (especificamente el proceso iniciado a partir de mediados
de los anos 60 en adelante). Tal proceso de acumulaci6n de capital
puede ser entendido como resultado de la sobreposici6n de un modelo
"predef i.n i do" y, por eso, vinculado a intereses sociales muy
especificos, a una realidad hist6rico basada en otros criterios de
reproducci6n de las condiciones materiales de vida (cultura, formas
de relacionamiento y apropiaci6n de recursos, patr6n de intercambio
social). En Ese proceso cabe identificar algunas vertientes basicas
que constituyen Ese complejo proceso, basado, evidentemente, en
todo el aporte conceptual desarrollado por los estudios te6ricos
acerca de la expansi6n de la frontera.

10. Sobre este aspecto Ianni (1979) afirma:
" ( ... ) ao longo do anos 64-78 a politica economica
estatal para a Amazonia transformou essa regiao em urn
vasto enclave de exportayao e importayao. A despeito das
suas oscilayoes, superposiyoes e contradiyoes, as
decisoes e atuayoes do poder pUblico na regiao permitiram
uma dupla integrayao ou reintegrayao, da Amazonia no
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modelo de 'economia aberta' adotado pelos governos
militares desde 1964. Por um lado, a politica estatal
para a regiao permitiu dinarnizar e diferenciar as suas
exporta90es. Com isso cresceu a sua capacidade de
produzir divisas para pagar dividas para que 0 modele de
economia aberta pudesse ter continuidade e 0 capital
pudesse prosseguir a acumu l acao agressiva e repressiva ern
que se achava Lancado . Por outro lado, a Amazon i a se
transformou numa regiao importadora, cada vez rnais
irnportante, de produtos industriais au insumos para fins
industriais".

11. Miranda y Becker (en sus respectivos textos citados) acentDan
que los nucleos urbanos constituyen un aspecto de socializaci6n y
resocializaci6n del trabajador rural, en la rnedida que introduce
nuevas forrnas de relacionamiento social, sea en el ambito
productivo (actividades econ6micas) sea en el ambito de cambio de
valores sociales y culturales.
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