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a cuenca de/Amazonas, mBs de 
700 millones de hectkeas, es 
compartida par se& paises iafino- 

amei~anos. Aunque poco utilizada POT 
sus sueios pobres, /a densidad pobia- 
cional de /OS p&es de /a cuenca esid 
forrando /a migrao6n de colonos y se 
form&n y reaiizan vanes planes de 
desarroilo para explo&r /a regi6n. 

La agricuituuia de quema pracficada 
poi /OS “coionos espont&vxx”puede 
sei esfabie bajo presiones iivianas de 
poblaci6n. Sin embargo, en /as tiifimas 
dos d&ad% /a pobiaci6n ha aumentado 
y con e//a se ha producido una expansibn 
alarmante de /as dress forestales 
desfruidas lo cual, combinado co” bar- 
bechos corIos, iesulta en u” dario signifi- 
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cativo de/ sistema ecoi6gico. 
Uno de 10s ejemplos mas utilizados par 

lx profetas del juicio final ecolbglco es el 
de lx efectos mundiales que acarrearia 
enel climaylacomposicihnatmosfBrica la 
destruccibn del gigantesco pulmbn vege- 
tal que respira en la Amaroma y vivifica al 
pianeta entero. 

La urgencia que tienen lx paises ama- 
zbn~cos de desarrollar sus economias y 
sussociedadesde maneraqueBstassatis- 
fagan las necesidades basicas no puede 
ser desvirtuada par la doctrina que prc- 
clama la sanfuarizacid” del Amazonas. Y 
no empleo el tkrmino “conservacibn” 
pues este (que viene de la legislaclbn fo- 
restal francesa del siglo XIX) slgnifica 
explofaci6n rational y no coto cerrado, 

horfus CO”CIUSUS. coma piden lx 
llamados “conservadores”: d&se la 
selva intacta. incontaminada, desarrollan- 
do su proceso homeost8sico. su esplendor 
biolhglco. pues tocar la selva tropical 
equivaldria a su destrucci6n y par ende al 
anlquilamiento de las humanidades que la 
habitan o clrcundan 

Por su park la necesidad real de super- 
vivencia que t~enen vastos sectores hu- 
manm de 10s paises amaz6nicos no debe 
aferrarse a u” desarrollo “salvaje” que a 
corto plaza pueda signlficar el colapso de 
10s ecosistemas al convertir el gran esce- 
nario en un desierto de suelos lateritlcos y 
rios cegados. 

&J&l es el cam,“0 eiltclnces? &La per- 
severancia en el mundo de 10s recolec- 
tows, cazadores y plantadores amazbni- 
cos en equllibrio con el medio? 60 el veloz 
saqueo de la riqueza forestal y la lnstala- 
cibn de agrosistemas her&tic& 

LA AMAZONIA 

Primer0 que todo, la Amazonia no es un 
fenbmeno tinico en el mundo. Selvas 
c&lid% y lluv~osas semejantes a ella. 
a”nq”e no tan extensas. cubren --o 
cubrian- amplios territories en Borneo, 
Nueva Guinea. Indonesia. nor&de Austra- 
lia, Indochina, parks de la India, Celltin. 
Madagascar, Africa centro-occidental, al- 
gunas areas de America Central y Colom- 
bla. Pero lx rasgos dist~ntivos de la Ama- 
zonia son su enorme superficie y 10s 
caracteres singulares del rio epbnimoy su 
cuenca. 

Hay un Segundo error a dislpar. No 
existe un solo ecosistema amarbnico, 
como descuidadamente se dice. Ni tam- 
poco es tan amplio corn0 algunos autores 
lo proponen al incluir en 61 nueve “provin- 
cias” biogeogr~flcas. Limitandose a la 
zona de la Hylea, y simpllficando mucho, 
Meggers dlstingue 10s ecosistemas de la 
terra firme, la Wzea y el igapb. par donde 
discurren 10s rios de aguas “negras”, 
“blancas” y “claras” cuyos respectivos 
ecosistemas acukticos son tambiAn 
dignos de estudio. 

En restimen, puede decirse que la Ama- 
zonia es una inmensa extensibn de llanu- 
ras cubiertas par distintos tipos de selvasy 
sabanas, cuya elevacibn sobre el nivel del 
mar es insignificante. Las selvas. que tie- 
nen una arquitectura floristica de hasta 
siete “plsos” concentran el esplendor de 
la vida animal en el ljltimo --a 50 y m& 
metros de altura- donde el sol y la lluvia 
son 10s diarios interlocutores directos. En 
el sotobosque. zona de la penumbra y la 
vegetacibn umbraticola, generalmente 
limpia de mararias y con escasa ocurren- 
cia de aves y mamiferos --es el cuartel 
general de las sabandijas invertebradas- 
lx suelos reciben en forma de suave 
goteo, sin solucibn de contlnuidad, lx 
nuirientes que les dona el empapado fol- 
laje: potasio. magnesia, fbsforo y c~tros 
oligoelementos. Esta es la secreta alqui- 
mia de la s&a: lo que no puede propor- 
cmnar el subsuelo view desde el 
“paraguas” arbbreo que de continua filtra 
las precipitaciones que, segiin las zonas, 
abarcan desde 10s 3000 a 10s 1500 mm al 
ario. 

Los suelos son pobres y desminerali- 
zados, pero gracias a la presencia cons- 



tantedelalluviayelcalor-25” promedlo, 
con ma oscilacihn de 3” entre el m8s y el 
menm caluroso de 10s meses- la selva 
puede reciclar, en su delicado laboratorio 
fotoslntktico y radicular que suple las 
carencias e invierte 10s procesos, 10s 
magros y bien aprovechados nutrientes. 
Bien puede decirse que la vegetacibn 
gigantesca de la Hyiea es el lujo de la 
miseria. 

Como existe la necesidad de desarrollc 
econbmico y social para que m& de la 
mitad de la humanidad salga de la 
postracibn en que se halla y coma la gran 
mayoria de dicha humanidad se alola en 
lx zonas tbrridas del planeta se ha enta- 
blade una intensa p&mica sobre la mise 
en valeurde 10s bosques tropicales y ecua- 
toriales. 

La Amazonia. naturalmente, no ha es- 
capado a dicha polBmica; m8s sun, es 
cenlro de la polkmica misma, el 
paradigma par excelencia. En dicha 
p&mica se definen dos posiciones anta- 
g6nicas y varias intermedias, cuyos 
matices intentan conciliaciones de tipo 
regional 0 econbm~co. 

Las poslciones antagbnicas, que lla- 
mar6 respectivamente tesis ecolbgica y 
1~s econbmlca. manejan mtiltiples 
argumentos unos en contra y otros en 
favor de la explotacibn de ese inmenso 
territorio. 

TESIS ECOLOGICA 

La Amazonia, un conjunto de “ecosis- 
temas frkgiles” (Farnwort y Gollex. 1977) 
no puede ni podri, por mas ciencia y tec- 
nologia que se utilicen. tolerar en su sent 
lx desarrollos de la ciwlizacibn y 10s ele- 
mentos representatives de su praxis: agri- 
cultura y ganaderia intensivas. alta densi- 
dad de poblacibn urbana y rural. obras 
vi&s y concentraciones f&lies. Los fac- 
tow que impiden tal transformacibn son 
10s siguientes. 

Se trata de un “paraiso ilusorio” 
(Meggers. 1976). de una zona con suelos 
oligotrbficos. lateriticos, casi exentos de 
humus por el constante predominiode las 
altas temperaiuras, fkilmente elimi- 
nables par el direct0 impacto de las lluvias 
si el dose1 arbbreo es destruido. Estos 
suelos, expuestos a 10s rayos del sol luego 
de lx desmontes, sufren 10s efectos de un 
hornoalpasardelos18”alos40”ym~s,y 
entonces se vuelven duos carno el hierro. 
En el case de ser removidos mec&nlca- 
mente, con arado o con azada. para su 
posterior siembra, se erosionan veloz- 
menteyvanaengrosarelsedimentodelos 
rios, no sin antes enturbiar sus aguas y 
dariar sus biomas. 

Las especies arbbreas son de pox 
valor comer&l, y las que lo tienen -10s 
troncos de maderas duras- se hallan 
muy dlspersas en virtud de la gran 
cantldad de individuos que se dan por 
hectkrea. Par otra park el transporte de 
lx troncos 0 productos forestales es lento 
y OnelOSO. 

Las enfermedades end&micas, si bien 
so” toleradas por lx aborigenes adapta- 
dos al medio, constituyen un azote paia 10s 
colonizadores, en particular para aquellos 
que no pueden ser asistidos por la 
medicina preventiva o curativa. 

lntentar la explotacibn de las pretendi- 

das rlquezas de esos ecoslstemas es ]ugar 
a IW’ruleta amazbnica” pues la destruc- 
ci6n de 10s ecosistemas acarrear~ dese- 
quilibrios de toda indole. entre lx que se 
destaca el peligro de aniquilar una gran 
fuente productora de oxigeno, fundamen- 
tal Sara la supervivencia de la biosfera. 

TESIS ECONOMICA 

Esta tesis, sustentada fundamental- 
mente par 10s politicos y admlnistradores 
bras&rios forma park de una ideologia 
desarrollista y ant~ecolbgica cuyas expre- 
siones (textuales) mas corrientes son: “la 
ecologia es para 10s paises rices; nosotros 
tenemos otros objetivos prioritarlos”. La 
tesis brasilefia ha sldo persuasivamente 
expuesta por un diplomktico para quien 
“en realidad no se trata de conseguir un 
‘equllibrloecolOglco’sino. pore1 contrarlo, 
de averiguar w&s son las formas efi- 
caces de un ‘desequilibrio ecolhqico’ a 
Iargo pianY 

Ouienes sostienen la demoliabn de la 
Amazania pan su transformaci6n arguyen 
de este modo: 

Si bien en la terra firme lx suelos son 
pobres. en la v&zea 10s suelos reciben el 
beneficio de 10s sedimentos y nutrientes 
acarreados par 10s rios de “aguas blan- 
cas”del piedemonleandinoydepositados 
par las crecientes. Los climas calidosy las 
abundantes lluvias aseguran condiciones 
favorables para 10s cult~vos de subs~sfen- 
cia y sun lx comerciales, siempre que se 
utilicen procedimientos y abonos apro- 
piados. Es posible establecer explota- 
ciones ganaderas rentables mediante la 
siembra de pasta tropic&s. la adap- 
tacibn de especies vacunas rfisticas y la 
utilizacibn de rigurosas medidas sang. 
tarlas. La radiacibn solar. presente todoel 
aiio. garantlza la eficacia productiva de 10s 
agrosistemas y ofrece una fuente abun- 
dank? y barata de energia domestica y 
comunal. 

LOS rios, convenientemente utilizados. 
pueden proporcionar energia elktrica a 
10s centros poblados y convertirse en ex- 
celentes vias.de comun~cacibn. Por otra 
pate, lo que no pueda lograr el transporte 
acuktico podrk hacerlo el terrestre 
mediante la apertura de careteras. La 
selva. derribada y cometcializada, puede 
ser “replantada” median& una agwxl- 
tura forestal 0 silvicultura. Ella debe prac- 
ticarse, empeio, con especies f&was 
pues hay Brboles natives cuyo proceso de 
creamiento requiere m&s de 60 aiios y 
solo es posible dicho crecimiento en la 
penumbra del sotobosque. En cuanto a la 
insalubri+d de la regibn. pueden luchar 
con buen Bxito contra ella la medicina, la 
higiene y las buenas prkticas nutricio- 
r&s, haclendo asi posible la instalaci6n 
de numerosos contingentes humanos. 

Enfre ianto, parks de la Amazon/a 
cam bajo ei hacha. Las iazones detrds de 
esta desfrucciirn y sus consecuencias 
SW& presenfadas en Informa, Vol. 10 no. 
Z,iuiio 1981. 0 

El NUEVO 
WONERO 

La selva amarOn\ca es una espe 
ranza para 10s 16 millones de habi- 
tanks del PerO, pais que en 1978 
aprobb ““a ley para el desarrollo 
agricola del Brea a traves del esta- 
blecimtento organizado de colonos. 
Muchas son las alternativas suge- 
ridas para la utilizaci6n econbmica 
de la selva. cultivos comerciales 
coma la palma de aceite y la pimien- 
ta negra encierran promesas con- 
siderable 

Sin embargo, la producci6n gana- 
dera con base en pasturas es una de 
las mas interesantes para las tierras 
marginales por want0 requiere 
pocos insumos de capital. Los pas- 
tos son adem& una proteccibn 
contra la erosibn y pueden mejorar 
la fertilidad del suelo. La escasez de 
came y productos lkcteos en PerO 
aseguraria tambi6n un mercado 
pWlt0. 

Una de las instituciones que m.%s 
ha investigado sobre produccl6n 
animalenelAmazonasese1 lnstituto 
Veterinario de lnvestigaciones de 
Trhpicos y Altura (IVITA) de la Univer- 
sidad de San Marcos. Sus investiga- 
dares han identificado 10s proble- 
mas principales yel patencial para la 
produccibn animal en la regihn. Ellos 
han demostrado que el reemplazo 
del bosque par pasturas pobre- 
mate manejadas rompe el equili- 
brio natural del suelo. disminuyendo 
su nivel de productividad. Sin embar- 
go. creen q”e se pueden lograr 
avarices en la produccibn con el 
desarrollo de mejores pasros. com- 
binaciones de leguminosas y mejor 
manejo, sin aumentar el nivel de 
insumos. 

Los cientificos del IVITA han de- 
mostrado tambien que con un au- 
mento modeslo en 10s insumos tec- 
nol6gicos es poslble restaurar las 
pasturas degradadas. 

Con el apoyo del CIID, el IVITA 
disefia ahora sistemas econbmica y 
ecolbgicamente estables de desa- 
rrollo y manejo de pasturas para la 
producciOn ganadera. La primera 
etapa ser6 un sistema “pionero” 
integrado para 10s nuevos colonos, 
diseiiado para ejecucibn tan pronto 
coma el bosque sea clareado, antes 
de que la fertilidad del suelo dismi- 
nuya. lncluye tambier- prkticas de 
salud preventivas asi como tknicas 
de conservacibn de farale. 

El IVITA tree que cinco a diez arias 
despukde introducir elsistemapio- 
nero. 10s colonos habran adquirldo 
IaexperiencIayel capitalsuficientes 
para inlciar un sistema de manejo 
ligeramente mas complejo, de 
mayores insumos, que aumente la 
productividad de las pasturas ya 
degradadas y sus ingresos. 
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