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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLiCA DEL PERU 

LA /\~-lAZONIA PERUA'-T/1., SUS RECURSOS NATURALES Y L\ IDEOLOf;IA 

POLITIC.\ DE DESARROLLO ?EGIO>iAL: i\LGlNOS PR03LE'-fJ\S ECO 

LOGICOS. 
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En el presente ~nsayo, nos proponemos hacer una revisi6n gene 

ral de los principales recursos naturales de la Amazonía ·Peruana 

sefialando a grandes rasgos,-algunos problemas ecológicos deriva- 

..• ;. ., 
dos de su actual forma de explotaciõn. Este intento nos obl~ga 

a una caractcrización previa de la base de recursos principales 

y su distribuci6n. 

Posteriormente trataremos de enmarcar esta dimensi6n de la rea 
' 

. 1 

lidad regional de la Amazonía Peruana, en el contexto mas amplio 

de las ideologías políticas referidas al desarrollo de~a región 

que predominan en ideario de los grupos de poder político del 

país, tal como se expresa en los planes estatales de desarrollo. 

Para tal efecto, pasaremos a h ace r una rápida revisión de los p La 
e« ,,.~~c.t.lÍ.ar d.e.. 

ne s e s t a t a Io s para la Ama z cnf a eh. la última década y~los p r oy e c- 

tos piloto ("Proyectos Especiales"), emprenditlos por el actual Go 

bicrno. Nos centraremos principalmente cn los aspectos referidos 

a los planes formulados para la utilizaci6n de los recursos natu- 

rales, en diferentes rcgiones, contrastán<lolos con la infornación 

disponiblc sobre el potencipl de ca<la rcgión y especulando cn tor 

no a I p os í b Le Lmp a c t o ambiental y social de dichos Programas. 
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La relevancia de la problemática ambiental en la discusión en 

torno al futuro de la Amazonía, ha dejado de ser de interés ex 
t~f~i~l 

clusivamente académico y / o humanista. Los revesesnsufridos por 

algunos grandes proyectos públicos o privados de desarrollo regio 

nal en la Amazonía, han puesto la voz de alarma a nivel de los me 

dios de comunicación de masas y de los partidos políticos de los 
P~Jt,&fvló~ Ay,12 MPrrl 'l"e., 

países de la región. A Existe ya una conciencia generalizada a ni- 
fAJtT; i)6S poJd ; e,o.', 1 

vel de los~ organismos de poder que el "desarrollo regional" pasa 

a través de una valla crítica que requiere del concurso del espe 

cialista( t 1 2, 3), 

Esta conciencia general, no es sin embargo, garantia de proyec 

tos y planes adecuados. A veces se cree superar la problemãtical~~,~ 

con su simple conjuro en los informes burocráticos del estado o 

de los organismos internacionales financiadores de los grandes 

proyectos. La intensiõn política o la presiõn económica, pueden 

aun llevar a restar relevancia ... o a desvirtuar la real importan- 

eia o dimensión del problema ecológico de la región. 

En un contexto de cambio social acelerado, urge la considera- 

ci6n ambiental en su correcta dimensión, más aun, cuando de las 

decisiones políticas depende la dinámica àe la realidad Íutura. 

II. - LA AMAZONIA PERUA'1A: IIETEROGTINEIDAD ECOLOGI CA Y DEGRADACION 

AMBIENTAL EN UN CONTEXTO SOCIO-CULTURAL DIVERSIFICADO. - 

Podemos afirmar con certeza, que aquel sector de la Cuenca A 

mazónica ocupado por el territorio peruano, es quizá el ~rea mis 

diversificada de ésta, tanto cn términos de su realidad geogrâfi- 

co-ecológica como socio-cultural. Esto es aun más notorio cuan 

do la comparamos con las áreas amazónicas de los demãs países con 

acceso a ia Cuenca. Las 78,540,000 hectáreas de la Cuenca Amazó- 

~· 
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nica peruana (61t del territorio nacional), albergan en su con- 

junto y en relativa contiguidad, zonas bastan;te diferenciadas e!!. 

tre si, tanto cn términos de su orografia y suelos, condiciones 

metereol6gicas, formas de vida vegetal y animal, como de lenguas, 

y culturas nativas. Su vecindad con los Andes, entre otras, es 

un factor importante cn la dcterminación de esta alta hetereoge 

neidad, la misma que ha jugado un papel decisivo en la caracteri 

zaciôn de aquella realidad bio-social desde tiempos prehistóricos 

al presente l·'ijS-)~- ; , . 

Cabe también anotar, que el territorio amazónico peruano posee 
Si./U~;i~ ~Or uNa bdj A c..olld.,ll<fà1 

dos "cuencas amazónicas~,~ relativamente independientes: la de 1 A- 

mazonas propiamente y la del Madre de Dios, Ia·que luego de atra- 

vesar territorio Boliviano y Brasilero, tras un largo rodeo, con- 

vertido en el Madeira, va a tributar on el Amazonas. 

En la configuraciôn geográfica de la región, resaltan dos re- 

giones claramente diferenciadas:. 

a). La Selva Alta: o pie de monte oriental de los Andes, se ex- '---" 
tiende gruesamente entre los 2,500 y los SOO mts. s.n.m. 

Su abrupto relieve en donde res~tan las estrechas y empina 

das quebradas, nos ofrecc un conjunto de biornas sucesivos, 

diferenciados fundamental~mnte por raz6n de su altitud sobre 

el nivel del mar. Este factor, sumado a su configuraci6n geo 

gráfica, explica la gran variedad de climas y asociacioncs ve 

getales que podemos encontrar en la regi6n. Así, es posible 

.. . , 

encontrar zonas tan diferentes ecológicamente como elárea de 
(, •• ,.,.,.J,1v4;,.~l,,fa97el liv.óll,i1,,.,(e,Jf~/ (1foD-l,3oonM), el Alru /luAIIAt,.q fa,f"oo "!"")) 

Bagua . · la cucnca de los afluentes del Pachitea, 

la re&_ión de Chanchamayo (2,000 mts .) , Satipo, el Alto Urubam 

F..._,_,.,...,..,......,...,.,."t"I'...,..,.• -c•R•~• .,--,..._,...,._~ ,-,- ,-- ,•-. - ~ -r "' ,.-- 1• 
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ba, el Seto 1~drc de Dios, el Alto Inambari y Tnmbopata. 

Desda cl sigla pasado y especialmente en las Gltimas cuatro d6- 

cadas, esta zona ha rccibido el mayor impacto colonizador,habién 

dose desforestado cn ella unas 5'000,000 de hectãreas, de las 

cuales s6lo una quinta parte siguc sicndo utilizada para fines a 

grícolasl,),La Selva Alta e s t amb í én e s co n a r i o de los "pr oye c t os 

especiales'\ue el Estado ví ene Lrap Lernen t ando en la Amaz onf a Pe- 

ruana, como parte de su plan de organización territorial y am- 

pliaci6n de la frontera agrfcola. En la dltima parte del presen 

te ensayo, pasaremos a tratar cn mayor detalle de estas "Proyec 

tos Es p e c i.a l e s " y su p r ob ab Le impacto ambiental. 

b). La Selva Baja: que se extiende por debajo de los 500 mts.s.n.m., 

pero no por e s o de una orografia menos he terogénea y d i, ve rs i fica- 

da. Podemos diferenciar dos unidades fisiológicas: 

1: las terrnzas bajas inundables que constituyen los depósitos .._.. 
fluviales más reciontes y 2: una extensa superficie monticulada u 

) ,- 
ondulada "de grados diversoss de dirección, por e I p r oce s o eros:i.o 

nal contínuo que conforman los sedimentos profundos del Terciario 

Pl · t ô " •. ,_(lrii,-:$;~ -, .. E t ... 1. ã l 30~ y eis oceno -~ · · , _., · · , ,· s a u t í ma rea ocupa e 1, 

del llano amazónico y agrupa suelos variados, todos fuertemente 

meteorizados. 

En términos gonerales, la Amazonía Peruana presenta temperaturas me 

dias anuales de 24ºC (que va disminuyendo conforme subimos las ver- 

ticntes orientales de los findes) y una precipitación variable enntre 

los 2,000 y 4,000 mm. anuales, a excepci6n de algunas zonas sub-húrne- 

das. 

De acue r do al Mapa Ecológico dcl I'e rü , b as ad o cn el sistema de Hol 
lf) 

dridge ( 1 'J /·, · , estas dos r c g Lone s se subdi viden en por lo menos 27 "z o 
' 
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nas de vida" (de un total de 84 para el Pe rü y 103 para el Planeta), 

caracterizados por unidades b í oc l í mâ t Lc as p ar t i cu l a re s y diferencia- 

das entre sí. 

Los Sue los. - 

Los suclos sujetos a la variabilida<l descrita, pueJen agrupnrse cn 

términos generales en: (1 J q): ,,,, .,,,,1 '/IA), I , : , 1 , , .- ~ •• 

A). Suelos Zonales: propios de la tierra firme, son suelas maduros y 

meteorizados, largamente expuestos a la acción del clima, e inten 

sarnente degradados. Dentro de éstos, encontramos una amplia gama 

de variabilidad: 

1). Paleo Acrisoles (Nitosolcs): fucrtemente meteorizados, de ex 

celente drenaje, muy ácidos y de marcada deficiencia nutrício 

nal. Su máximo potencial radica en la explataciôn racional 

dcl recurso forestal. 

2). Acrisol Plíntico: igualmente meteorizados y cxtremadamente á 

cidos, drenaje imperfecto. De limitado potencial agronómico. 

· 3). Acrisoles Orticos: especialmente presentes en Madre de Dios, 

de buen drenaje pero extremada acidciz. De algún valor fores 

tal o agronómico (cultivos percnnes). 

4). Podzoles: ubicados sobre todo, cn el triángulo entre el Mar~ 

fiôn y el Ucayali. Son suelos ácidos y muy pobres. De valor 

exclusivo como bosque de proleccion. 

B) • Sue los Az on a l e s : los sue los j ô vene s y férti Le s , de gran ap 

ti tud agropecuaria, constituidas por las dcyecciones aluvia 

les en las ribcras de los grandes rros y por tanto renova 

bles. Su limitaci6n está en las impredecibles subidas del 

caudal dcl rfo. Representan alrededor <lel 2.7\ de los suelos 

t, •• , 
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de la Amazonía Peruana. Gencralmente estan cubiertos por los tí 

picos bosques r-í b e re üps . Reciben la denominaci6n de FLUVISOLES. 

C). Sue los Intrazonales: son fo rmac í onc s e d â f í c a s en donde la consti- 

tuci ôn de , sue lo se ve impedi da por 1 a presencia de II a gu a j ales", . ,, 
tP-M'P,€1\/ 

l1a.rnados1\GLEYS0LES, s us serias problemas de drenaje limitan su uso. 

Representan el 6% de los suelos de la Amazonía Peruana. 

La 0:füR\J'{1)cuantificando cl potencial de los suclos de la Amaz on f a ., 
Peruana, ofrece los siguientes estimados; .- 

i de la Selva· Hectáreas 

- Tierras adecuadas para 
cultivas intensivos. 

z , n 3'550,000 

-Tierras apropiadas para 
cultivas perennes. 

13.0% 16'647,000 

- Tierras aptas para CÀ~lo 
tación forcstal y/o pas: 
toreo extensivo. 

45.6% 58'523,000 

- Tierras impropias para 
todo uso directo, agrí 
cola, pecuario o fores 
tal. 

38.7% 49'801,000 

Como veremos más ade lante, La r o a l i.dad edafológica de la regi6n, en 

contradicci6n a las proclamas políticas del estado bajo los diferentes 

gobiernos, ha sido sin embargo tomada cn cuenta a nivcl de planeamicn- 

to en la prcparación de los planes de <lcsarrollo regional. Esto no im 

plica, sin embargo, que en estas proyectos de desarrollo se plantee un 

sistema factible p~ra un manejo adccuado y racional de los suelos. 

' 
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La Cobertura Veget:il. - 

A lo largo de toda lo. extensiõn de la Ama z on I a Peruana, predomina 

la·vegctación <le tipo genérico de Bosque Tropical. Dad~ la alta varí~ 

bilidad climãtica y cdafo16gica descrita, este se cncucntra <livcrsifi-, 

cado extrcmadamente. Se estima que cn la Selva Peruana se cncuentran 

de 29 a 30 tipos de bosques bisicos. En t~rminos generales estos ti 

pos albergan unas 2,500 especies de árboles, con 200 variedades en pr~ 

media a nivel local. De estas, sólo unas 20 reprcsentsn el 50% del vo 

lumen comercial total y unas 50, el 1si cC,)~ ~. ;,I. 11)'J;~). Esto plante a 

serias problemas para cualquier formulación de un plan de ordenación, 

así como de una actividad forestal rentable en términos comercialcs. 

Ciertamente, desde otros puntos de vista, esta alta heterogeneidad flo 

r!stica, puede ser altamente ventajosa. 

En total la Amazonía Peruana ofrece unas 55 mil~ones de hectáreas 

de bosques potencialncnte productivos, de los cuales 40 millones son 

"aprovechables" con la teanología actual. 

Los recursos forestales, sin duda los mas importantes de la Amazo- 

n í a , tienen un volumen por he c t ãr e as de 4 a 15 ve ce s inferior al que 

brinda un bosque natural en zonas templadas. Los castos de producción 

son altos por el bajo volumen utilizable por unidad de terreno, lo que 

se ve agravado por 1 a alta d i, versidad de es pecie s s e ãa l.a das (1o). l·d i ,.;a- 

La casi totalidad de la explotaci6n forestal en el Perú, se hace me 

diante contratos de extracci6n, la que usualmente cs selcctiva. Rc- 

cicn a partir de 1975, la Ley obliga a las empresas extractoras, are 

forestar, cosa que casino cumplen las aproximadamente 300 empresas de 
dicadas a esta actividad. 

' 
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Dourojeanni cfJ~), estima que de continuar el actual ritMo de <lcs 

forestaci6n, para el afio del 2,000 se habr5n desforestado 12 millones 

de hectárcas, de Las cua l cs 9 millones e s t a r ân en es t ado de abandono, 

700,000 estar~n en descanso por rotación y 2'300,000 estarán en produ~ ~ 

ción agrícola o pecuaria e fecti va , Estima una des fores ta.ci 6n anua l de 

460,000 hectfireas, es decir, mãs del doble de lo que ocurre en la ac 

tualidad. A e s t o h ab rf a que s uma r el emp ob rc c í m'í en t o de o t rcs 30 mi 

llones de hect~reas por obra de la cxtracci6n selectiva. 

Los efcctos de este factible vaticínio serían desastrosos: graves 

fenómenos de erosiõn, inundaciones por <lestrucci6n de bosques de pro 

tección y ausencia de un adecuado manejo de cuencas con sus subsiguien 

tes problemas de intcrrupción de vras de comunicación, insalubridad, 
. :,?tSivcJ.ios rel1t:.11J-reç reve.latv 9ue d hAIMicf hr'o (21Có 1/1-fA-iONI co G{obAI ci~p..f!Nbc e,V ui\) 

e t c ," &1·(. Je. ÍA erJAfo1t1.JI/JS/it2AdoN t){/ 'f(l'('Ííô'l't.io f-1tÇMO t;,e IA cueNCA c,z)~ (.)NA .... 
Je5p0'1<.eS-rAc.ioÍJ _f?t.A-..6G"ff.f'i.7:,A PDT::>t2l;:i- .t)(~f'aí, f/2.(!f\JNDl+r-7.~/l!Tf: e l c·1c..lo lubt20/o 61ca 
y c-Aii4Cí~ X {5 T J ( A .5 pJvv I Ohel,z; CA5 't)(' IA- ;UOioYJ • 

· Si consideramos que con estas ten<lencias, los bosques de la Amazo- 

n I a Peruana se h ab rfin reducido e n un 15% y que por tanto, un 75% de lo 

destrozado estará en virtual aban<lono y sólo un 25% en producci6n agro 

pecuaria y que el 25% <le la regi6n no es aprovechable para fines agro 

pe cua r i os , "s ô l o quedará e xp an s i ôn posible sobre unas 22 millones de 

he c t âr e as ;" (i\)1 

Los Rios.- 

A nivel <le las característic~s hidrológicas, los ríos Je la Amazonía 

Peruana varían tanto en su r6gimcn como en la composici6n y fauna ictio 

16gica de sus aguas. Los Afluentes Nortcs <lcl Marafi6n y Amazonas, se 

cncuen t r an sujctos ~1 r6gimcn de lluvias de I hems s fc r i o No r t e de Sudamé 
t» c..rf r-co 'à fd elo - 

rica y tomaniel color tipicamente "negros" de los ríos de esta región. 

- •.• "l ••••••• ,, 
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El Uc ay a Lí , en la zona central, recibe afluentes de co l.o r choco la- 

te, terrosos y cargados de limo por su lado este y r!os más pobres en 

materia m i.n e r a I en suspensi6n por su ribera oeste. Finalmente el :.Ia- 

dre de Dias, el Inambari y el Tarnbopara llevan ricos sedimentos (asi 

como arena aurífera), desde las cordilleras orientalcs del Cuzco y Pu 
"/ 

no. 1 0 

Peco se c on oce de la si t uac í ôn de la fauna y flora de los ríos de 

la J\rnazonía Peruana. Algunos informes no divulgados Cf}) •. u1:.~,1~) ! 

~ r: : , t 1 • t ,~ ~ . , _ ~~! 

(:.~.). ~ ..• ,~J , , ·rú ·; ,·17), revelem problemas de contaminación producidos 

por la prospección y explotación pctrolera. Este factor contaminante, 

no estudiado aun, ha de tener un impacto importante ~obre la vida acuá 

tica de la región. 

Un informe recicnte ~ 
(J~ \ 
· .. 1-·1.:n), b as ado en un breve sondeo en unos 

50,000 Km2, del río Ucayali y Na r aüõn , revela la presencia de 12,000 

canoas y 60 lanchas factorfas realizando operaciones pcsqucras, con 

una captura total de 23,~00 toneladas las primeras y 2,000 toneladas 

las segundas. Una proyecci6n para toda la Amazonia Peruana a partir 

de estos datos, sugiere una captura total de 300,000 toneladas para 

los pescadores artesanales en la rcgi6n. Buena p~rte de esta pesca se 

realiza con sistemas legalmente p r oh í.b í.dos , por sus e fe c t os ecológicos 

adversos (pesca con dinamita y con Barbasco, Lonchocarpus sp.). El 

creciente incremento <le wia flota comercial mayor con refrigeradoras, 

orient~da a la pesca de cxportaci6n, cs otro motivo de preocupaci6n cn 

cl <lesarrollo de políticas ccol5gicamcntc convenic1itcs. 

' 
~-r -··" 
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EL PETROLEO 

Cabe dedioar unaa linoas a este reours• per jugar h.,- un rel impor~ 

tanta en la Tida ecen&mica de la Amaz$n{a Peruanao 

La expl•raoi5n, proepeociSn 1 expletaoiln petrelera en 'ia Amazenla 

P8ruana ae rementa a la dScada deles alies veinte ( L.5 ). Sin embatrg•, 

ol grall beem petr•lere 8• inicia en 1971 oen l•s importante hallazges 

en la pr•Tincia de Ma,-naso De aquella fecha al semente eperan cuatro 

cempantas petreleras incluida la estatal Potreperu. 

Lea cteotas ec•llgioes d9 la preepoooi,n y expleta.ciln petrolêra en 

el besque tropical peruano no hal1 sido determinad•s ni sen ooneoid•e• Cier- 

tamente la fase inicial 4e la preapeociln ge•llgica h.a tenide un imp~cte 

e•br• la tl•ra ~ en eepeoial sebre la !a'l:llla0 La apertura de treoh.aa ~ 

de mae •• d•e metres de anch• cada. una9 a l• large àe cientes de· kil,motr•s 

(39750 tan eele ea cl bl•que de la Oceidental Petreleum) para disp•n•r 

ias oargaa explesiYas para la exploraei,n sfmnioa, y el deebrezamient• 

de caftes 7 ta.hua.mpae para !aoilitar el m•vimiente de lanchas y cha.taa 

han sido iute~sas en t•da la zena de expleraciln petrelera0 Tant• la.a 

explesienes de la expl•raci6n sfem~oa come la oaza pre4ateria praoti cada 

eeperldioamente ~r treaheres, • p•r ind!genas c•n fines o•merciales 

no 4eterminad•s sebre las peblacieneo animalea0 Mls graYes pere menes 

o•n•oid•a s•n la centaminaci&n de las aguas de ri•s 7 o•chas p•r oteotG 

del agua utiliza.da •n el bembe• disl petrilee e r:; > •• por l•e usua.l&.ll, 

4erram&a pr~ducides en les pez•e d~ extracciSn • en el transperte 4e1 

orude, per n• mencienar lee d•sechea de eembuatibl• de l•s diterantea 

me4i•s de trllllsporte~ 

Finalmente cabe destacar el impacte aecie-ecen6mioe del b••m petre- 

ler• en la regiino Varies estudios ee han referid• a1 e!ect• 4e este 

aebre la ~ida 7 termas tradicienA1ee d$ eubistencia de las peblAciene• 
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)o La migraciln de impertantes centingentes de 

ind!genae y de trabajadore3 ne calitioad•s hacia campamentes 1 oiufuldes 

•s otro feniMeno deteetadoi pa.ralele al incrcm~nte de l•s preci•s •l 

censumidar de bienea y ser,icios en la regi&n ( )11 El abandone 

de la• mejoree tierrae aluviales para el cultivo eetacienal para enrelares 

en l•s destacam.entoa de treaherea e• generaliz& &ntre l• peblaoiln ribe- 

refia• 

Algunes1 ain cmbarge, ha.n queride Ter reales h•neticioa traidos a 

lk regi&n per la actividad petrelera a traTIB de la cenoesiln del Canen Petrc 

ler•c En 1976 se orea el Decrete Ley 21678 que cence4e al Departame~t• 

de ~rete el 10•/o de les-tetalea deduciblea de la preducciSn de orude1 

a ser ~sadea para el deaarrell• d• 1a regi&n 9 ad.ministrades per el Insti 

tllt• Nacienal de Plan.iíioaoien 7 0RDELORET09 el erganisme estatal de 

desarrell• regienal0 

Basta revisar la Memeria de ORDELORETO (/~)para desoubrir q•• ee.- 

te t•n•e se ha utilizad• preferentemente para implementar ser"f'icioa o 

mwjeras oasi exoluaivamente dentre de 1os centros urbanes de la regi,n9 

ain haberse destinad• partidas para zenae ruralea • para la. inTeatigaciin 

7 estudi• del imp~ot• ambiental de l•s diversos p~e7eotes de àeearrell• 

rogiinal implementades per el gebiern• militar y el aotua1Q Coma VBremee 

als adela.nte9 se reo•n•ce la exietencia àe una preblematica eceligioa9 se 

' 



.: ~ :; :- 1, -· ~ •••• t -- ' ' { --- 

,_ 

1,l_,-" 
III. Eool$g!a y Pelitioa en el Centexte del Deearr~ll• Regienal de ~a 

z.Amazon!a Peruana. 

N• es nuestt>a inteoi&n haoer un recuente histSriee de las ideologias 

de "•~upaci6n territorial" de la Amazen!a Perua.na, ni da laa acoi•nes 

emprendidae durante la celenia ~ la. Repfiblic•, ein dascartar que en oates 

per!odea se encue~t~an laa raioes dei pensa.Z!'liente pel!tice peruan• G&ntem- 

p•ra.neo eebre esto asunt•o Caba recerda.rs ein embarg•, qtt~ la Amazenia 

fue el l!mite 4e expaneiGn de la civilizaci6n eminentemente agr!ce1a del 

PerG. prehi~plnic•o Las penetracienes c•l•niales fuer•n motivadae per un 

afln de oenquiata ~~captura de b•tines mitel&gicea ("el Dorado")• El·ini 

c• deearr•ll• agr!cel~ an la regi5n durante el perí•d• eelenial estuve 

censtituide per algunas pequefule haciendas a~ucareras (para aguardiente) 

en la selva ~lta a~acenteo La ecupaci,n territoriak de la .Amazenia en 

el per!ed• celonial9 encemenWtda a conquistadores 7 miei•nearo, tuve 

mls bien Ul1a. funciln ge•p•l1tica destina.da a delimitar fronteras ante 

e1 expansiv• frente pertugueso( 5 ) 
El inter&s por una •oupaci&n territ•rial de la Amazonta cen fines 

de c•l•nizaci,n agricela surge tardiamente en plena rep!blic~, a pltl'tir 

de la aegunda mitad del eigl• pae•d•• MetiT~d• p•r el afin d& eneentrar 

Tias de c•municaoi&n directas cen el Atllntic• a tra•ls del Ama~&~aa, y 

sin ~ay•r çenocimient• del p•tencial 1 limitacienes ~fcelas de lA 

regi,n1 el Estad• pr•m•oien6 la c•lenizaciin de la misma per inmigraatee 

:na.oien.alea ~ extranjer•e• cencediendolea ap•y• tinanoiere e incenti~ 

ves tributari•e ( .Z.;.., ;z 3 1 ) 5 ) o 
El verdader• fenlmene de migraci,n creciente da campesinos andinos 

haeia la selva alta empieza on la• d5cadae de l•s treinta y cua1:ent~ del 

presente 8iglo al ac8ntuaJ:"se el crecimient• iemegrlfic• ea la eiJrra 

rur~i o iniciarse una politioa ~ial.o Reci5n a partir•~ la d8cada de 

giena.l" •n •P•Y• • la colenizaciln de la aelTa { 

' 
Jo Eata po11tioa 
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alaa.n~a su ml.xtma expresiGn durante el primer gebiern• de Fernando Belaunde 

(19611-1968) c•n la f•rmulaciln del pr•1ect• o inioi• de la Carretera 

Marginal de 1~ Sel~a, como ebra btsica de ~p&J• al contingente c•leniz~- 

derc A pe4ar del r•l preponderante que el desarrell• de la A!laz•n!a adquiere 

en lea planes de gobierne y en la pelltica naoienal& la preblemltica ambien 

tal (as! c•m• la indigenist~) ae encuentr.i.n caei ~ueentes de lee pla.nee 

qu& se fermulane A ni~el de lea diferentes partidos pel.1ticee e~ta es inexis- 

tenteo En su obra dectriha1 "La. Cenquista. del Perl per les Peruani»s" (.?'/)s 

BelR.dnds1 •l referiree a sua planes para la Amazen!a9 h.a.ce alusi•nes a l•s 

"vaivenes del menooultiv•"• a "los terrenea muy inferi•res de la Selva Baja"• 

1_• "las z•nae de ~xoesiva preoipitaoi,n pluvial que perjudique a lee suelee 

al lavarl.oe e ereeien.a.rles'1 ( it't'n1~101 )j para final.mente plantea.r o•:" 
me zen.a prêlllieoria aquella-en la selva alta que atravesarta su pre~eotada 

oarretera Margina1. Al oencebiri.. indica: 

" Le& grandes adel•nt•e aloauzad•s dltimamente en materia de ea- 
tudie6 agrelS~ices de l•s suel•s, el ma,-er cenecimient• de las condi 
cienes climáticae& les impulses geel&gioos que e~ han impulsado oen 
m•tiv• de lk busqueda de petr•loo 7 lliàniei y la excelente reali~aoiôn 
del Mapa Ecoligioe del pa!a permitir!an precisar el rec&rrià• de esta 
oa.rretera de manera que d&sde el punte de Tista tepogrâfice eorreapeu~ 
dieran a o~da kil8metre te camin~ p&r l• men•s cuatroeient~s a mil hec 
tare•s de terrone expl•tablee9 1. desd~ el punto de vista agreligic•, 
que tod• trame de la carretera ee censtruy-ese en terren• de pr8duoti~ 
"ficiad segura.o n (,t ~ f.;57 t 99 •• 100) G 

Entre etree tacteres • y c•m• o•nseouencia de las accienes del 

gebiern• 1 el pr•csse de e•l•nizaciGn espontanea se Til tuerteaente ••en.. 

tu.a.de a partir ie esta dgcada• ain ieaaoelararae duraate la eiguiWlt. ca 
el curs• del gebiern• mi1itara Este, sin planes espectficoa para el deea.rrelli 

regi•na.l• continde aen men•a gnfasis loe planea vialeo del gebiern• a.nte 
ri•r premoviend• o•n igual. predigalidad la p•litica 4e c•l•nizaoiln de la 

regilnu La. reforma agra.ria en la sie:rra que slle benefici& a un p•reenta• 

je reducida de la peb1-ci,n centribuy& a!n mas a acent!ar la tendencia o•N 
lenis•d•rao 

Durante el gebiern• militar las gra11.sos ~•llBeoi•nee p•trel{feras a 

lae oempai'liaB iuternaci•na.1ee y a Petr•peru ~ el censiguiente can•n petr ••• 

' 
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ler• apa.reoen sin embarg• cem• incentives al desarrello regional0 Dee 

graciadamente l•a !ondes ee utilizRren principalmente en ebraa de i~fraes 

tructura para l~B prineipales centros urbanes de la regiln: pavimentaai6n 
de callest camalea, oentr•a de salud, etc. Beform~s saeiales de peoe ~ 
impaot• efeetivo per• de dttradora reeenanaia pel!tioa .t'Uer~n las lcyes 
ds protecoi6n a las comunidades nativas (t5,2G)• las diepoeicionea part.t 

el de«!l,1.rrolle de la actividad. for~etal y el manejo de la fauna C ,1::;.. )._ 
~ 

la legalizaciln de algunea parques nacionalee creadss durante el ,g:$bierno 

auterier y la oreaciGn ce nuevas unidades de censervaci5n0 En est~ d,~d~ 
n 

el Parque naoiana.l del anu pasS a c•nfsrmar una de la8 reservas de la 

bisfera esta,lecidae a travSs del preyect• MAB de Nacianee Unidas~ 

Durruite el g•biern• milit.r eurgo la problemltic~ ind!gena de l~ 

Ama.z•DÍ•t antes ausente de las diecusienes pol!ticaa 7 los plan&s regi• 

Aales• La realidad Stnioa diferenoial 7 lea dercch•e de la p•blaci,n 

na.tiva :1.rrumpen en el pan•rama polftic• na.oional0 A dif'erencia d.e p.;1.iseD 

yecin•s (Brasil) en d&nde la preblem~tica ind!gena ee marginal~ demogr! 

fioaJnente p•c• significativa, en el Perd adquiere una dimensi6n mayer 

c•m• coneec~enoia del ca.r~oter aut•ct•niata de un p~is Yertebralmente 

ind!genao La. pr•blemltioa del natiT• eelT!tio• surge pues a l.&. luz de 

una preblemltica ind!g6nista m.cy-•r~ de pese fundamental en la pol!tica 

del pafs de5de el period• c•lonialg 

En cambie, la pr@blemltica ambiontal no aparece o~n l~s mismas pro~ 

peroienes0 Nacida ae un inter~s o.ntbientalista erigin.a.d• en mediee 

eeciales 7 acadgmices feraneee, cl preblema ecel6gico del desa.rr~1le 

~e la Amazon!a queda limitad• a 1~ esfera acad&mioa ein llegar a tallar 

en la discueiSn pel!ticao 

Es durante el segunde ~bierno de Belaunde que el problema e..mbien-o 

ta.l. d&l deearrollo de la Amazonl• irrumpe ~4s alll del medie UJliTerm 

sitari• para aiquirir un. dimensi&n pel!tiea a nivel nacienalo 

El gebiern•, retema.nd• sus pl~nee !ormulades en la d5cada deles 

seaenta. 7 algunee de lea proyect•s que ven!a llevande a cabe el g•bierne 

militar, forlll}ll.a un plan para la regi4n censiatente fundamentalmente 

en la implement~oi~n de infraestruotura bleioa para la eoup~oiSn efeo~ 

tiva ~e 1a regiSni carreteras1 teleeemunioacienos9 puert•s y aeredrem•s, 

orldit• 7 aeietenoia agr!oela, servici•e rural&s y urba.neB en ealu4 y 

educacilnG En esta linea, el g•biern• asume de8arrella.nde más intena~ 

mente algun•s preyeotes iniciados sn las dos d8oadae anterieres (DesQrr•lle 

dol Baje Huallaga y Alt• M..,-•, o•l•nizaci&n Jenare Hel!Pr~ra)8 y fermula 

etres (JaG.n. •.• Bagua&3an Igna.c'•• Piohie-Palcazd• Kaiire d.e Dioa, cteo)o rr.- 

' 
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des ellos pasan a depeader directamente de 1~ Preaidencia de la Rep~bli" 

ºª• baje la. deneminaoiin gen.Grica cie "Preyectoa Eepecialesn9 aclepta.nd• 

un caracter multiseoterial o&n aut•nem1a acil.m.inistrativa y financierao 

A centinuaci,n pasaremoa a deeeribir sucintamente estee preyeetes 

eepeoialeett9 enfQtiz1U1de la base de recursos ~e oa4a. una de las zenas 

1 la !actibilidad eoel&gica de leB misme89 

A.~Proyecte Integral de Deaarrell• JaSn~Sa.n Ignaci•~Batua ( 29 ) 
A efeetuaree en la selva alta del nsr-eriente à&l Per{i. (Dpt~so do 

Caja.inarca 1 Amazonas) s•bre una lrea tetal de 319668122 hedtareas de l~s 

cualee ?46,ooo Berial1 aprcvechables parã fine~ agrepecua.ries; Se estable 

cil en 1981 para deearrella.r una zen~ "considerada de alta pri•ridad 

eetrat~gicatt ( ) per tratarae de una zena de frentera. La z•na cuenta. 

oen una peblaci&~ de 488.336 habitantes. 
El Preyect• ll&var( a cabe la ejecucciln de un o•njunto de pre~eotea 

46 in!raeetructura de ap•Y• vial y energ&tic•e "la erganizaci$n de asen 

ta.mientes urban•s y rurales y l~ detaciGn de equipamient• s•cial y ecsn,~ 
lllio•" ( 2..C, >~ Sefia.l.a tree ebjetivee: 

10-incorperar areas àe fr•ntera preductiva 

2.-arjicu1ar el area de frontera a1 desarr•lle regiena11 naeionâl 

3.-org1Utizar y plaaifioar los asentamientoa human•s para "evitkr la ocu~ 
paci&n espentanaa. y el deteriero de Le a recurses n.aturales n (2.7) e 

I 

El proyect• parte de un estudie de factibilidaà y de una evaluacil~ 

4e las reourses naturaleso Prepene ~ cenjunte d~ pequefia.a irrig~cienes 

para incerperar a1 agr• 831000 hectareas1 eatableoimient• de preyectes 

agreindustriales {cana de a~ucar 1 palma acitera~s re!ereBtaciln de 

12,000 hectarea$8 c~netrucci,n de 5()0 kmso de camines veotila.le$, un hGspital• 

pueates aanitariesi pequena.e y medianas hidroelectrioas, caaales• aerodr•• 

m•e• piecigra.nj•e1 etco 
El p~•~ecto pretende •eentar 1001000 familias ea las cuençae del ri• 

MarkA•ne SIUltiage 7 Cenepa8 sin precisar la medaliiad y caracter àe est•e 

pr•~ectad•s asentamientoa en z•n.as en gran p~rte ecup~das per p•blaeiln 

indtgena aguarunao 

El proyecte cuenta oen tinanciamient• d&l BID (USS 80•000.000) ~ del 

Eotado (USS 168tooo,ooo) ientro de un presupueste tetal de US $ 295•030.000. 
Aotualmentc el preyecto e e encuentra en 3U etapa inicialo 

' 
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B)Pro;rect• Eapecial Hua1laga. Cen.tral y Ba.j• Mqe (Jo131,3ZJ33). 
Se erigina en 1971 cen un Plan de Deea.rrelle realiz&de per la 

FAO para el Ministeri~ de Agricultura, ~sumiende un caracter multisec 

terial en 1973• En 1977 se haoe el Pre7ecte de Factibilidad 7 en 1978 

el AID cencede el p1•imer pr8eta1nen 
El pr•yecto cubre una. area t•tal de 4•6541000 hectareae del Dpte- 

o,J n 
de an artin, d~ las cuales 8641~ has. (15°/0) tienen ostudi• de 

~ - 
sue!•s• De estas el 33~/o son àe aptitud agrepecuari~t 12º/. de aptitud 

f•restals 1 u.n 55~/~ es considerada lrea de pretecci6no La peblaci,n 

berdea 1•a 200&000 habs (1980)0 La. zena e3ti atravez~da por la carretera 
marginal,~,. por 1• tante,. "hay un explosiv• incremente à.e las migra.ci~uea" 

que preveca 11una cada vez mS.s crei::iente preaiin. sebre l&s reou.ra•s natura ..• 

lea (depredaci6n) y- la ruptura. del equilibrie eo6l,gioo0( 30 ). El Preyeot~ 

bu8ca.: 
1.-.Ampliaci&n de la Frentera Agr!c•la en unas 1651000 hae• para unas 

9,000 familias ben~riciarias {aotuales •cupantes «e la zona)~ 

2Q-Articular la regiên eoenSmicamente cen l• Cesta y la Sierra a 

travgz de una vaata red de carreteraso 

3.-Detar a la regiln de infraestructur~ y cr!dit•• 

Al igual que en el case anterior se preyecta la craaeiln de caminosi 

p~rqües de maquinaria •grtcolat la daci&n de asiatenoia t&oaica y orSdite 

agrepecuari•o El preyect~ enfatiza el desbrezamient• del besque cen tr~c 

t•ree (~ori:22) i•ntraviniend• la~ reeemcndaei•nes que para la misma zen.a 
f•rmulara un-equip• tlcnic• anos ante$; 

nc~neidering the bulldozer olearing ceata about feur times m•re 

than slashing and burning, beth agren•mic ~d ec•n•mio p&tralleters suggeat 

the uae ef traditi•nsl methoà in the traneitien !rem ahifting te ·ceutinusua 

cultiva tionº ( 3ti) t ) ~ 

Al memente el.AID na cempr•metido USS 191000,000 1 e1 Eetad• 6•500QOOO 

adicionales de un presupueste t•tal de 25,500,000 de d•l~res para iince 

a.ií•s• 
Es prematura teia evaluaoiSn espec!fioa del preyect•o A.lgun•s ( ~5) 

temen que el deearr•ll• infraestructural eele JDDl sirva de ap•y• • lae 

grandes empreeas agreiudustrialee de~icadae ~1 men•cultiv• de pal~a acei" 

ter~~ azucar y tabac•Q Al mements1 l•e graadee benefici.ries del preyect• 

Ben las grandes cempan1ae centratiBtaeg ganaderas de las licitaci$nee 

para la Tenta do maquinaria 7 la oenetrucci6n de lan gra.n•eà obrae en 

cemendadae a1 pre~eot•o 

' 



01P:r.7oot• E5pecial Piohis-Palcazd ( 3c13~) 
A llev•reo a cabe aebro las cuencas deles ri•s del misme ~•mbre 

en la selYa lata centrai e•bre Úll.a area aproximada. de 1'200,000 has. 
Se trata de una ze~a oubie~ta en un 9?~/. de b•~que trepical 11uvioso~ 

y esoasamente ha1-1tada por unas 30,000 persenas 1a mayer parte de lee 
e cuales e•n nativee .unpa y Amueaba en constante retirada ante la ore- 

ciente p_.,netración de ranoheroe dedicad11s a la media.na ga.naderf.a y 
\ln•s pec,.-s celeaes serran•sc 

Al igual que l•a etr•s preyect•s, se pretende d•tlll" a la z•na àe 

UAa. serie de infracatructura.e para ":propiciar el desa.rrolle"o El pre 

yect• ha tenid• una fuerte op•siciaa per parte de entidades in4igeuista~ 

qus ven en &l un pe1igre real para la cupervivencia deles :e.atives ameaa" 

zad•e ptr la penetraciln de o•l•n•e• Se ha e~nal.ad• que aful dentr• de 

l•s criteri•s eatableeides por el Est~d$ para la otorg~ciin de las lla~ 
Jl 

aadas Unidades Agr1c•las amiliares, 1 park las 21777 familia8 que •cupa.n 
la zena se necesitar!an 177t728 hase de U3e agr!cela• ~xistiend• en .u.1bea 

valles, üe acuerde a l•s eetudi•s de ONERN, ello 73,964 hasg para este ue•o 

Se cencluye que ºlas tierras sen insuficientes para las familiae ya. asei:. .. 

tadaa en la z•na." (3Spi;,2B). 
Paradljieamente el preyeote tiene per ebjetivea la ampliaoion de 

la frent~ra agr!c•la para incerperarl~ a la ec•nemia J:Ulcional1 as! ceme 
11ma.nteaer el oquilibrio ecel6gio•11 ( 3& )o 

Un informe confide~oial de la FAO sefiala: 

hthe area has little petential for agricultural develspment~·· H~w,,,. 
ever-the Gevermaent is alread~ cemmitte« te building au aoces8 read &114 

prometing eettlement in the Piohis-Palcazd area ••• The FAO Miasien debrieted 

with the GeTernment ef Peru and warned •f the lew peteatial et tbe area 
pr•p•eed ter d.evelepment n ( 31 ) • Este informe eeftala limitaai•.nee tante 

al eeearr•ll• agrepocuari3 eemo ferestal e indica la pr•blemitioa pet6n~ 

cial de cenflictes entre native5 y celGnoso 

El preyecte tiene un preeupueete tetal dei S/9316831000,000 de seles 

peruan•e a fiua.nciarse a trav&s de S/p 3~5941000,ooo_del Teser• P5blic• 

~ de g 89.300•000.000 ie una ionaci,n de AID9 El Gebiern• Canadiense1 

a tr~v@s de CIDA e!recerl algdn apey• eR investigaci,n 7 àesarrelle f• 
re8tal0 Se estudia una prebable ayuda àel gebiern• alemln~ 

' 
rr -: - ~ .. .., 



---~.·· .. >- .. ..::~ - ..... : -1:..,. t . . ' .i 

{. 

, - ~..i. • • .. 

Ds P~yeote Especial Mulre de Dies { 3~ ) 
De muy recient6 creaci&n I busca ei desarrello del Departament• 

ü 

de Madre de Dios I csn un tetal de 7•8406000 has0 y tan silo 2"&;:2:tfrx: 
ffl 

361 555 habs. {Cena• de 1981)• a travSe de una d•taci&n ~e infraestrue• 

tura general. 

El pr•yeote ~bedeoe m•s a razenes geopellticas que de deearrell• 

mism•, y surge come reepuesta al prooese de intercenexiSn vial cen el 

Brasil a tr~vls d~ la oarretera Pttert• Maldanade-Iiiapari-Rio Bra.nc•9 

expreeiSn del temid• expansi•nism• de Braeil sobre tuta. zena Tirtualmente 

aialada 7 àesligada ec•n&mica.mente del pa!B0 

E1 pre8upuest• gl•bal alca.nz~ los 36.9 millcnea de delare~ 

para un plaze de cittc• afies, àe lee cu•lee 21.4 millenes de delarêa 

eer!aa aportados per el Estade 1 lee reatantes 15.5 mill•nee per fi 
na.nciamient• externe. Al mement• no se ha cenoretad• el financiamiento 

externe para el preyeot•• 

A l•e pr•yect•s enumerados es pesible que prent• ee le aumea 

el pre,.ecte del deaa.rrelle del Alt• Hay•, el de Chanch.amaye-Oxap~pa" 

Satip•, y el centr•vertid• p~•yecte para el des-.rrel1e del Alte Hua1la• 

ga (pr•yect• vinoulade a la orradicaci6n de 1a ceca cen tinanciamiente 

del AID 7 ãe erganiemee pelicialea)o 

Cem• l• indic8.l"amea antes, de estes preyectes se ceacluye una pel1t 

tica de desarr•ll• basa,a eA una cenoapciSn particular que d~ecan.sa 

eebre la eunci&n d& que la detaciln de infraeetructura blsica y de re~ 

ies de cemunicaciln impulear~n ~utemlticamente el desarrelle regienalo La 

falta de un analisi àe la realidad ea&n&mioa 3" e•ciecu1tura1 de la re- 

giln es •tra de stts serias limitaci•nes y aspeotes mls vulnerablese Asi 

mism•, a peBa.r àe las afirmacienes que les prey~ctee enumeradea reiterada~ 

mente hacea sebre SU.8 p~eecupaci•nee a.mbientalistae1 e1 disefi• y prebable 

impacte àe lea mismes n• garantiz~ eu aàeeuaoiln GCel6gioao 

Alejandre Ca.min• 

Lima• Diciembre de 1981 
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