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ruisto tambien ci pedacito roto
de hombre inconciuso, de ciguilo vocia
que par as calles de hay, que par las hucUas,
que par los hojas del otoño muerto
vu machacando ci alma hasta Ia tumba?
La pobro mano, ci pie, a pobre vida
Los dias de Ia luz deshilachada
en ti, como a iluvia
sobre las banderillas do Ia fiesta,
dieron pétalo a pétalo de su alimento oscuro
en Ia boca vacia?

Hambro, coral dcl hombre,
hambre, planta secretu, ra’z de los leñadores,
liambre, subia tu r-- , do arrecife

— - —- - hosta estas altas es desprendidas?

- -
- - -
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PRE SE N TAC ION

____

Esta cordillera de sierras que Se llama de los Andes Se tiene par una de las n,ás grandes del

mundo y atraviesa tantas tierras y provincias que no Se puede decir. Toda está lena de altos

cerros, algunos de ellas bien pobladas de nieve y atras de bocas de fuego. Eran los naturales

de buena raói,’ que todos andaban vestidos y Se gobernaran par as eyes y costumbres.

(...) La tierra as muy fértil, porque se da bien el maiz y yuca, con las otras raices qua ellos

siembran y frutas hay muchas y muy excelentes y hay piñas sabrosas y muy olorosas.

Pedro Cieza de Leon, La cránica del Peró, 1553

Serpiente descomunal que no descansa, extendida desde los vientos gdlidos del timido sol

ártico hasta las brisas tibias del resplandeciente sol caribe, Ia cordillera de los Andes se aiza

como Ia cresta dorsal de America del Sm; a Ia que impone sus gravitantes contradicciones

humanas, geológicas y ambientales. En los Andes, donde a una calle de distancia pueden convivir

a veces culturas separadas por cientos de años de diferencias, los conflictos entre ellas se

mantienen a travCs de Ia pobreza y la falta de equidad que predomina, o se resuelven inalamente

o se agravan con Ia violencia de sus ciudades y campos. Thmbidn, en los Andes, los frailejones

centenarios resisten el Mo del pdramo, temerosos de los hmnos tóxicos que emanan (IC las

grandes ciudades que se extienden a sus pies, mu metros abajo. A pesar de todo, seguimos

mirando los Andes con Ia asomhrada vision del cronista (IC Indas.

Dentro de tres afios, al comenzar el prOximo milenio, los palses andinos contardn con ciento

dies millones de habitantes, que en gran inedida vivirdn de los recursos y de las posibilidades que

ofrece Ia cordillera. Si bien la riqueza de los Andes todavIa no se ha descubierto en su totalidad,

encerrando sus montañas secretos inimaginados, la explotaciOn sin miramientos de sus recursos,

con demasiada frecuencia en beneficio de pocos, dificulta el camino al bienestai: Por eso,

establecer estrategias de desarrollo que contemplen el uso sostenible de sus recursos es una

prioridad tan indiscutible como la de contribuir a Ia primacia de Ia equidad que conileva Ia

ansiada paz.

Pero el desarrollo sostenible no tendrd oportunidades si las dos forinas de desarrollo

presentes en la regiOn continüan en conflicto: de una parte, el modo tradicional de

aprovechamiento de los recursos naturales, principalmente por poblaciones indIgenas y mestizas

y, de otra, Ia modernidad urbana, con su policromia racial. Esta Oltima, que se extiende

aplastante sobre lo rural, ha motivado choques, en los cuales casi siempre ha sido vencedora.



Estas (los faunas de desarrollo pueden conciliarse, pueden 5cr modelos compiementarios. y Ia

bOsqueda de esa cornplementariedad es objeto central (Ic este trabajo. El desarrollo. inds que

transformai; dehe 5cr tin esfiierzo para armonizar estos dos mundos. manteniendo ci cmdado del

entorno y utilizandolo adecuadamente. El Estado debe actuar conlo on agente de conciliaeiOn tie

intereses airetledor de los ties objetivos del desarrollo sostenible: crecnniento. equidad y

sostenibilidad.

Este infornie. que tenenios ci honor de presentm; foe preparado por un eciCctico grupo de

expertos andinos. bajo Ia cuidadosa onentaciOn y supervision tie In ConiisiOn de Medio Ainbiente

v Desarrollo de America Latina y ci Carihe. La ComisiOn
‘

las tres instituciones que Ia

patiocinan pretenden, con este documento. otrecer una nueva vision de los Andes, una visiOn

mOs optimista y audaz de Ia que los Aiides son y pueden set

El desarrollo sostenible es ci tema central de Ia Cunibre de las Americas que se reunird

prOximamente en Ia ciudad de Santa Cruz, en Bohvia. Por esta razOn, ia Comisión y nuestras

instituciones sometemos respetuosamente este infonne a los mandatarios de los paises andinos,

con Ia esperanza de poder contribnir a responder a algunas de las tantas dudas que se presentan

en ci difIcil camino de ia equidad, ia paz y ci desanoilo que conileva ia protección del medio

ambiente.

L. Enrique Garcia

Presidente (IC In CorporaciOn Andina de Fomento
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Enrique Igiesias

Presidente del Banco Interarnericano de Desarrollo

-tj1
Fernando Zumbado

Director Regional pala America Latina y ci Caribe

Programa de las Naciones Unidas para ci Desarroilo
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on este infome Is ComisiOn de Medio Ambiente v Desarrollo de Améica Latina v ci

Caribe compieta una Lmportante trilogla sobre Is urgente necesidad y viah,hdad del (lesarrollo

sostenible en America Latina.

Con Nuestiv pmpia agenda’, Se tomó conciencia Ce las enormes responsabilidades que

niantea Ia proteccion dcl n,edio ambiente. so vinculo mdisoluble con todas las expresiones del

desarrollo y las consecuencias que tendria on maCdo Ce desarrollo deficiente en ci porvenir Ce

los palses latinoameiacanos Al mismo tiempo peitnitio subiavia las disciepancias de entoque

(ntle ci noite y ci sm senalando con clandad que las consecuencias que se denvan del modelo

Ce opulencia, clespilfarro y pobreza critica son insostenibles social y ambientalmente.

En Amazonia sin mitos2 se tlestaco cómo Ia preservación Ce la Amazonia no puede ni debe

ser soiament.e una proeza colossi Ce sus depositarios. sino una cruzada inap]azablc Ce todos los

nnebios unidos y que implies, esencialmente. on camhio (IC mentalidad que concluzea a on

veidadero desarrollo sostenible Ce is cuenca amazOnica. respetando los procesos ecoló icos. ci

bienestar Ce Ia humanidad y, al mismo tiempo, la soherania Ce sos pueblos.

Ahora. con ci informe Anianeeer en los Andes. Sc presents Ia certe’ta, generalmente poco

romprendida, de que ci futuro Ce America dcl Stir estd intimarnente ligado a los Andes y Se

discuten las condiciones en que el concepto Ce desarrollo sostenible se puede adoptar para in

realidad particular de un mundo complejo como ci andino.

Objetivo del informe

Corno los informes anteriores. éste busca elevar ci nivel del debate sobre ci desarrollo

sostenihie de In regiOn. armonizando los ohjet.ivos Cc promociCn de Ia sociedad con Ia

informaciOn cientifica disponihie y con las opciones socialmente mAs aceptables de Ia economia.

Sc trata, en breve. (IC brindar a los actores del (iesarrolio una vision dcl futuro andi a que

pretenCe se, diferente: viable social v econOmicamente, pero sostenibie ecológicamente. Es

necesario ofrecer alternativas pars romper los elementos más sChdos de Ia crisis andina. El

presence infornie es una contribuciOn i’egionai al capftuio decImotercero Ce Ia Agenda 2l. clue

especiticamente se refiere a las montaflas y tambien es un aporte al proceso iniciado con Ia

Cumbre de las Americas, que en so segunda versiOn, a ser reahzada en Santa Cruz, Bolivia, se

dedicará al tema del desarrollo sostenible en ci continente,

Muclios octores, agendas diferentes

Est.e informe está dirigido a los diversos actoies del desarrollo andino, acuflados poi’ Ia

historia
‘‘

Ia naturaleza que les han dado su carCccen Esos actores son Ia mayor poblaciOn

indigena dc las Americas y son tambidn Ia impresionante mezcla Ce origenes raciales Ce todos

los continentes que hay tienen inequIvocamente in mnarca andina. En todo caso. al margen Ce sus

origenes. los actores son urhanos. como es ci caso de Ia mayorIa. o son rurales. ilevando ci peso
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tIe tradiciones milenarias y teniendo Ia have de muehos secretos poco aprovechados sobre Ia
sostenibilidad dcl desarrollo andrno. Los actores son asimismo ci sector moderno de Ia econornIa,
muchas veces foráneo en Ia regiOn andina, promoviendo giatides inversiones en Ia minerIa,
energia. agvicultura ;- turismo a] otro lado. estd ci sector tradicional de Ia economia. afeiTado
a Ia tierra, a Ia nequena ernpresa industrial, a Ia artesania n muchas veces a] trueque. Actores

andinos son tanibien los promotores sociales. lo Ijile inc]uve desde politicos convencionales hasta
lideres indigenas o sindicales, pasando por inte]ectuales universitarios y organizaciones no
gubernamentales tie] niundo entero. sin o]vidar a los funcionarios piblicos. Actores debemos
considera; pot cierto, a todos estos tipos, que preseatan una gama vadadisima de posibilidades
intennedias e intereses.

Cada actor tiene su propia vision de la sittiaciOn, su propio paradigma pam ci futuro y en
general, cada uno de ellos tiende a imponer su criterio solire ci de los demis en lugar de
negociarlo, conciliarlo. Algunos actores incuban conflictos que se resuelven mis por la fuerza
que a travOs de una negociaciOn. Al calor de Ia disputa, Ia Inayoria de los actores olvidan otro
elemento de juicio: Ia capacidad del entorno natural para sostener tanto sus propios objetivos
como los de los demis.

ios Andes en America dcl Sur
Dc los Andes se irradia gran parte tie] bienestar de que disfruta ci resto dcl continente, asI

como algunos males que lo aquejan. Dc un modo u otro, directa o indirectamente, nada de lo que
acontece en America del Sur es independiente de los Andes. Esta cordillera extiende su
influencia ecolOgica. social y econOmica hasta los confines de AmiiCrica del Sun Dc los Andes
vienen las aguas que aliinentan las tierras y los hombres y que brindan Ia energia de ciudades e
industrias. Tamhien son e] origen de los nntrientes en los principales rios dcl AtlOntico y dcl
Pacitico. que fertilizan tierras ara Ia agriculcura v doude nacen las aguas para los peces de rios

mares. Son ci lugar donde Se originaron gran pane tIe las plantas cultivadas del planeta y de
donde salieron y continuarin sahiendo mucho tIe los minerales que se consumen. TambiOn los
Andes son on inmenso polo de formaciOn cultural, con ciencias, artes y costumbres gravitantes,

asi como on irea tie creciente influencia politica.

Sin embargo, en los Andes tainbiCn se originan problemas sociales tie dimension continental,
coino las Inigraciones de campesinos pobres que cada año deforestan millones de hectireas de
Ia Aniazonia o clue Se nianifiestan en los barrios marginales de las ciudades dci continente. 1 ahlI
aparecieron y subsisten muchas tie las iniciativas de Ia insurgencia giierril]era. Los cultivos
ilicitos. como Jo coca y Ia amapola, aliinentan ci armamentismo y ]a violencia en todo ci mtmdo.

No uno sino muchos Andes
Es preciso considerar que los Andes, conio so proplo nomhre plural lo insinfla, no son una

unidad homogdnea. Cada porción dc csa inmensa cadena montañosa encierra peculiaridades
gcogrdlicas y ecolOgicas extremas, quc dicron lugar a una extraordinaria diversidad biolOgica y
cultural. Hay que saber diferenciar, por ho mcnos, ties amplias zonas andinas, en sn posiciOn de

a stn: los Andes del none, verdes, himedos y muv fCrtiles; los Andes del centro, sccos v

Efl iIgiina5 partes iridos y quebrados: y los Andes dcl sot; altos, ariscos y mineros. Pero de este

,este, os Antics son tan diversos coino de norte a sui; porque salicndo de las selvas tOrridas y

l,tumosas. Se Ilega a los picos nevados para descender a las planicies y sabanas para lucgo

orecipitame a otras selvas o, en ha parte central, a uno tie los desiertos mis secos de Ia tierra.

Fr In tanto. no es posible diseflar politicas miiformes para deterniinar Ia sostenibiidad de su

poivelilit asi conio tampoco se puede desconocer Ia unidad fundamental de so estructura.

psodo sempre presente

En los Andes, habitados dcsde hacc mIs de 15 mu aios, stugieron culturas indigenas de gran

tiascendencia cuya influcncia persiste todavia. Sos orgauizaciones pohticas, en cierta fonua

ceotrahstas, Ia forma dc su poblamiento con importantes manifestaciones urbanas y su

intiaestructura de comunicaciones y de producciOo agropecuaria y minera sorprendentemente

avanzadas, determinaron has caracteristicas de Ia vida independiente de muchos de los pafscs

sorgidos de Ia revoluciOn americana. Dc ahi quc Ia participaciOn indigena en ha reflexiOn sobre ci

futuro de America Latina sea fundamental para recuperar ha incidencia quc tuvieron estos

pueblos durante su historia autOnoma y para romper el aislamiento al que han estado sometidos

con Ia adecuaciOn de criterios discriminantes y reservacionistas. El dcsarrolho cultural dc esta

parte del niundo es ci resultado de esa organización social indigena a Ia que se superpuso ci

modelo de colonizaciOn ibCrica. Estas condiciones han perdurado juntas a lo largo del tiempo,

attn cuando no siempre amalgamadas.

Ciudades ondinas

En los Andes del norte y del centro. dondc se concentra Ia mayor porte de Ia pobiaciOn,

coexisten grandes centros urbanos con ireas rurales relativamente atrasadas. Las ciudades ban

arraido una grande v siempre crccicnte migraciOn del cainpo, imbricando el mtmdo indigena con

ci mundo moderno de las ciudadcs. acrecentando Ia miseria, creando conflictos de todo gOnero y

iaciendo mm’ dificil ci surninisfl’o de los servicios publicos escnciales. Es asi como ha situaciOn

ainbiental urbana ha alcanzado extremos lamentables.

America Latina es Ia regiOn mis urbanizada del mundo en desarrollo. MIs dcl 70% de sus

habitantes estin radicados en ciudades que crecen a ritinos incompatibles con sus

disponibilidades econOnncas, sociahes. ainbientales e institucionales. hasta determinar Ia

situaciOn actual, en Ia coal Ia poblaciOn urbana marginada ; en Ia niiseria asciende a 11,5

millones de personas en Ia regiOn andina. Dc hecho. una buena porte de Ia poblaciOn andina se

concentra en 12 ciodades y Ia t’sa dc crecimiento demogrifico y de inigraciOn de los Andes dcl

norte y dcl centro se cuenta entre las mis elevadas de Ia regiOn. El impacto sobre el ambiente

que provoca Ia expansiOn de las grandes ciudades en los valles fértiles o en las precarias laderas

acelera los procesos de erosion y de deforestaciOn, a Ia par que Ia sobrexplotaciOn de los

recursos naturales renovables incide de manera directa en el paulatino empobrecimiento de los

pobladores rurales.

2 3
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os Andes aãn son ricos, pero es tiempo de cuidorlos
Los i’ecursos andinos. a pesar de sig]os de despilfarro y de maitrato. son adu mâs que

suficientes para asegurar un desarrollo creciente y ala vez sostenible. Los hechos desmienten

el mito dcl cansancio andino quc duratile decadas paralizo las inversiones pOblicas en los Andes

centrales, agravando In pobreza. Los Andes, en todas sus partes, son todavia rnuy ricos: tienas

fét’tiles para Ia agricultura en ci norte; son el origen y reserva de in mayor parte del agua de los

palses tndinos tienen una iiqueza rnmeial geneializada y una enmme divesidad biologica en

los Andes dcl norte y del centio su potencial eneigetico apenas esta tocado y es capaz de

iluminar ci contincntc; ci patrimonio cultural e historico posee una dimensiOn universal quc,

conjuntamente con cl pathmonio natura]. es fuente inagotabic para ci turismo.

Ann asi, es tiempo de poner un ait.o a las condiciones que hacen que millones de metros

cObicos de bucn suclo se pierdan cada año. que los bosques y los hurnedales se acaben, que los

recursos gcnOticos sean destruidos. qnc las aguas de rios y lagos y ci aire sean contanfinados por

ciudades, minas e industrias y que cada año sc dctcriorc más cI patrimonjo cuitural y las

tadiciones milenarias dcl pueblo Los Andes subutilizados y sobre-explotados dchcn ceder paso

a una cord Wlera sabia y prudcntcnicnte utilizada.

Biodiversidod excepcional

Coino bien Se sabe. la mayor hiodiversidad del planeta se ubica en Arnéi’ica del Sm; pero es

mucho rncnos conocido que Osta se encuentra escncialmente en las tierras andinas de aitura

superior a los 500 m. Sc dcstaca tatnbién que hasta ahora los recursos biolOgicos andinos han

recihido una atcnciOn más atlántica, en Ia vertiente amazOnica, y ({ue es hora dc mirar

consistentemente hacia Ia vertientc dcl Paclico, donde se cncucntra in mayor fuente y abrigo de

la biodiversidad, y los procesos culturales autóctonos de mayor importancia social y cconOmica

actual. En efecto, Ia regiOn andina es uno de los principales y aids antiguos centros dc

domesticaciOn de plantas en menor grado, de animales , pot ende, fuc ci foco dcl dcsarrollo

de una agricultura sin par en el pla]leta. Por eso tambiOn los Andes son uno de los mds

importantcs abastecedores de material genOtico indispensable para niantener Ia moderna

agricultuia mundial y asimismo son estratégicos para garantizar Ia seguridad alimcntaria

en cI niundo. Existen en Ia regiOn andina inOs de 60 plantas domesticadas. entre ellas algunas

tan importantes conio In papa, ci toinate. Ia ouinua v nuinerosas frutas, con incontabics

varicdades y formas silvcstrcs. Estas reservas genOticas. pot desgracia, se están perdiendo con

creciente celeridad.

Recursos mineros y energéticos: motores de Ia economlo
La mineria. actividad a Ia yes ancestral v moderna, es un elemento crucial del desarrollo

andino v. en ticinpos rccicntcs, sc han dado ejempios dc cxplotacioncs mineras social y

ambientalmente sensatas. No obstante. los Aj:des cstdn todavia sometidos a formas de

cxpiotaciOn minera que perturhan el funcionamiento de los distintos ecosistcmas, en especial los

acudticos ya se trate de mOtodos artcsanales o emprcsarialcs, ncccsitan Ia atcnción sistcniática

las autoridades para cvitnr Ia degradaciOn ainbicntal quc va ha tenido impactos sevcros en Ia

siilud dc poblaciones rurales v urbanas nnportantcs.

La riqueza energética quc sc origina en Ia ahundancia de aguas y en las fucites penclientes

de Ia cordillera, brinda an cxtraot’dinario potencial para Ia gcncraciOn (IC una de las fuentcs dc

enelgia mds limpias, In hidrdulica, sin ncccsidad de incurrir en macroproycctos. Esta fuentc sc

jinede coinplcmentar con ci uso dc gcotcrmia, energia solar y eOiica y cvcntuaimente, con Ia

utilizaciOn juiciosa de Ia cncrgia térmica basada en ci petrOlco, ci carbon o ci gas natural. La

regiOn andina pucdc autoabastcccrse de estas fuentcs de cncrgia, c incluso puede exportarlas a

alias zonas, sin riesgos para su futuro sostcniblc, si son administradas adccuadamcntc. Ello

iinponc un csfucrzo cqpsistente en ci manejo de las cuencas hidrográficas y en Ia rcducciOn de]

despcrdicio dc cncrgia en todas sus tbrmas.

El Estodo

A pcsar del crecicntc dcsprcstigio de las institucioncs pOblicas y del Estado corno tm todo ;

cia in tendencia a vcccs abusiva a liheralizar toda actividad y comcrcio, Ia neccsidad dc defender

trl inedio ainbicntc y de preseivarlo para las futurns gcneraciones hacc inevitable in prescncia

de ml Estado respctado y eficaz pain conduciL regular v vigilar las actividadcs cconOmicas que

juiedan conspirar contra ci desarrollo sostcnible. Independientenicntc de las ideoiogias o de las

itirnias de gobierno, ésta cs una realidad que no puede scr dcsconocida. Hay que alianzar ci

liderazgo y Ia eficacia dcl Estado en estas materias y e]cvar cI debate sobre gohernabilidad ala

rota mds aita dc Ia politica nacional e internacional.

Economlas en expansion

La formaciOn dc unidades geopoliticas en America dcl Sur y Ia creaciOn dc grandes bloques

politicos, cconOmicos y comerciales en otrns latitudes han originado movimicntos de integraciOn

desdc Ia decada de los cuarenta, con in crcaciOn de in ALALC (AsociaciOn Latinoamericana de

Libre Comcrcio, hoy ALADI). A partir dc los años sesenta, csta iniciativa fue tomando cucrpo

con Ia crcaciOn del Mcrcado Comun Centroamericano, ci Mcrcado ComOn de Ia Comunidad

Caribcña (CARICOM por sus sigias en inglés), la AsociaciOn de Estados del Caribe, ci Grupo

Andino (ho Comunidad Andina, despuCs dci Acta de Trujillo, 1996). ci Sistema Andino dc

I ntcgiaciOn v ci Mercosun Est.as orga]lizaciones han ido profundizando y ineorando sus

sistemas instinicionaics y han cncontrado un fuertc apoyo politico a lo largo de estos años. A su

vcz, con ci surgiinicnto dcl Ilamado Grupo de Rio. dcl quc rirtualmente forman partc todos los

maises iatinoamcricanos, sc ha iniciado ci proceso dc crcaciOn dc Ia ALGA (AsociaciOn dc Libre

Comnercio Americana). Dentro de csta atmOsfcra sc suscitan didlogos pcrniancntcs entre Ia

L’omunidad Andina y el Mercosur y pronto habrO de decidirse Ia manera dc ncgociar in inserciOn

de ambos en ci csqucma comercial hemisferico.

La intcgraciOn econOmica en marcha conlieva un dcsarrollo accicrado dcl transporte

terrestrc entre los paises andinos en especial, los dcl Mercostu; io quc se complenmcnta con

nuevas obras portuarias en ci litoral pacifico. Estas obras, sin duda indispcnsabies, deben ser
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hechas cuidadosamente pant evitar iinpactos ambientales indeseables e ineversibles. Es

responsabilidad de todas las partes pero, en especial de los gobiernos de los paises andinos, velar

por el respeto de los pnncipios anihientales plasmados en Ia legislaciOn de cads nacidn, al

planear y llevar a cabo estas importantes obras.

Democrocia: Ia condición previa dcl desarrollo sostenible
A panfr de Ia ddcada de ]os ochenta, America Latina ha completado el ciclo (lemocraticO mds

importante de su historia y ha consolidado, prdcticarnente sth excepciones, on sistema ya cidsico

pant Ia region basado en Un presiclencialismo demoerdtico. Ahora queda p01’ deniostrar que Ia

democracia sirve tambiCn conio marco pan an mayor bienestar social y econOmico (IC Ia

poblaciOn y una mejor distribuciOn (Ic Ia riqueza. Con ci incremento del ahorro interno 3’ (IC la

inversiOn, se espera poder crear las condiciones para tin crecimiento econOmico con equidad.

Pero Ia dentocracia. para afirmarse, debe también poder expresarse cada yea més a nivel local,

en el marco (IC Ufl respeto cada vex mds institucionalizado de los derechos humanos, permitiendo

Ia partieipaciOn activa de todos los ciudadanos. Esta es una coadiciOn esencial dcl tlesanollo

sostenibie. que requiere Ia decision plena y consciente (IC los actores locales. Los procesos de

descentralizaciOn en curso son todavia tImidos y deberan ser profundizados.

La democracia ha permitido ahondar en las posibilidades de entendiniient.os politicos

mayores. Hoy seis constituciones de America del Sur establecen conio ideal de so politica
exterior Ilegar a Ia conformaciOn de una “Comunidad Latinoarnericana de Naciones>. Be este
modo se confirma lavocaciOn integi’acionista de America del Sm; que surge de so relativa unidad

geog’rafica y cultural y que empieza a tomar cuerpo en la decisiOn aprobada por Ia V Cumbre

Iberoamericana de Bariloche. Aili se constituyO on comité de alto nivel pan dar los pasos y
promover los estudios necesarios con elfin de proceder a Ia creaciOn de dicha Comunidad en

colaboraciOn con el Parlamento Latinoamericano.

Esta identidad de pensamiento ha permitido, a pesar de larica diversidad evidenciada en este

informe, un trabajo conjunto en temas tradicionalmente ajenos a Ia acciOn internacional, como

es ci caso de Ia defensa colectiva (IC is democracia y de los derechos humanos toniados en su

integridad, o sea, los individuales, politicos, econOrnicos y sociales. Asimismo es necesario
garantizar de cara al futuro que toda Ia riqueza natural, que conforma el verdadero patrimonio

de sos habitantes y de Ia humanidad, sea conservada al mismo tiempo, reconocida, valorada y
ntilizada para mejorar Ia calidad de rids.

Compromiso polItico

De ahi que sea congruente Ia severa advertencia forniuiada en este informe (IC destacar las

responsahilidades tanto de los Estados. de las vertientes politicas, como de Ia cornunidad

internacional, para reducir las (Iistancias entre una sociedad moderns, ubicada en gran medida

en las ciudades, r una campesina. sumida en Ia pobreza el desamparo, que no podra ser

redirnida pot Ia sola acciOn de on niercado imperfecto.

Por eso, para sustentar el desan’ollo en los Andes y garamtizarlo en gran parte del continente,

serC indispensable on compromiso politico del rnds alto nivel que emprenda una consistente

bataila contra la pobreza y que al mismo tiempo intensifique Ia tarea educativa como el mejor

antidoto contra ci subdesarrollo y Ia marganacion. La educaeiOn es Ia herramienta mds elicaz

pai’a lograr una calidad de vida adecuada y es, tambien, 11* ünica garantia de una relaciOn

at’ nomosa de Ia sociedad con Ia naturaleza.

En Ia snedida en qne se sigan haciendo progresos en esta direcciOn, sera posible continual’ con

on nerfeccionamiento institucional y con reformas del Estado que signifiquen un empeno

alit nnco en fortalecer In participacion de los ciudadanos Ia descentralizaciOn y Ia

desconcentraciOn de las funciones de las distintas ramas del poder pOblico. De esta manela se

acentda el ideal politicade una mayor unidad dentro de Ia diversidad y ademds. se brinda una

verdadera oportunidad de corregir una de las peores enfermedades de Ia democracia

cootemporanea, como es Ia corrupciOn generalizada. que estO restando legitimidad
‘

credibilidad a este sistema (IC gobierno, que es el mejor thsponible a pesar (IC sus (leficiencias.

Finalmente

El mensaje del informe que Ia ContisiOn presents Cs uno de fe en el futuro. de fe en Ia propia

eapacidad andina para labrar tin porvenir mejot; más justo, con seguridad doradera. Pero CS Un

informe que no oculta Ia magnitud de los obstdculos. El equilibrio entre erecimiento econOmieo,

equidad social y sostenibilidad ambiental es tan intrinsecamente complejo eomo Ia eoneertaciOn

entre los diversos actores andinos y Ia aceptaeiOn voluntaria de sacrificios con elfin de anmonizar

los distintos estilos de desarrollo. Pero esa es la historia humana que, boy eonao antes, es el

resultado de la batalla entre Ins mezquindades y Ia grandeza, entre el bien personal o de grupo

v el bien comün, entre el presente que se quiere vivir bien y el futuro que importa menos porque

lo vivirán otros. A pesar de los obstdculos, probablemente nunea antes se dieron en la regiOn

andina condiciones tan favorables para emprender Ia tarea de vivir en an mundo mejor y sin

miedo al futuro.

La ComisiOn de Medio Ambiente y Desarrollo de America Latina y ci Carihe ratitica su fe en

el paradigma dci desarrollo hurnano sostenible y aspira a que se convierta en una g’uIa eficaz

para Ia bOsqueda de un nuevo amanecer para los pueblos andinos.

(‘onilsidn do Menlo Ani biente Desarroilo rio AraC,’ica Latira V & (<tribe: 5mm lnteian:edn.r:n do Desarroli C,

Frost—ama Ce Ins Naciores Unitias ‘mit & Dosar<’oLo. Nueva lbrk. 1991.

2 CornisiOn rIo Media Ainhiento a- Desat-irillo do America Latina a & (‘aribe: nanco lntera,nlc,lcano do Dasanollo.

Frogrmtia de las Naciones t’nidiis jaira ci Desa,’rollo v Tratamlo rio Coopoi’aciOn Amazon ion - Rift “ml Oveja Negro.

nogoti 1994.

La Agenda 21 Os & amplio progrania <Ic iccidi: adopraoo por los gohienos en ocasiOn do Ia C,r.ferencia tie as Naciones

Urddas sobre Modio Ajuhiente a- Destrrono (Rio do Janeiro, BrasH. imfto do 1992).
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INTRODUCCION

ada de lo que acontece en America del Sm es ajeno a los Andes. Todos los fenomenos

natuiales, sociales v econmnicus del continente están asociados a esta columns vertebral

sudamericana. La mayor biodiversidad en ci mundo. Ia diversidad genCtica agropecualia, ci

acervo cultural -i- la fuente casi inagotable de iecursos Inmerales y de energia que permiten el

desarrollo de los paIses deja rejón. vienen (IC losAndes. Pero de ellos procede tainhiCn Ia mayor

parte de la poblaeión desheredada. que Se ubica en las dress marginales de las grandes urbes (IC

los paises andinos o que niig-ra hacia la Ainazonia, asi como las tenebrosas amenazas del

narcotrafico y las etudes protestas de grupos que pretenden asumir las reinvidicaciones de los

pobres. La erosiOn (IC los suelos andmos impacta los rios amazOnicos. a la vez que es ci oiigen de

desastrosas inundaciones que se sienten hasta Belem. en la desembocadura del rio Amazonas.

Los Andes unen a los paises v a sos economias, pero sus altas euinbres tambida separan, aislan

y dividen.

Hahiar de los Andes puede resultar eqoivoco ya que lo andino puede 5cr definido desde una

postura cultural-hist.Orica o hien desde ona perspectiva geogrdfca. En el primer caso,

consuetudinariamente se hace referenda a paises como Perd, Bolivia, Ecuador t en parte a

Colombia Si Ia defmic]on ‘e unpha a so entoino geogiafico se incline i Chile Aigentina y

Venezuela. En este informe se utilizard Ia expresiOn de “andino” en su sentido inns amplio, es

dccii incluyendo a todos los p iise que tienen denti o de Sn territoi 10 pai te de 11 Cm dillei a de

los Andes Natuialmente lo inaynies antecedentes datos expeiiencias e infoimacion

piovienen de aquellos paises eultuialmente andinos En ese contexto el piesente documento se

centia en la ‘vida de las poblaciones ubicidas en las zonas indinas poi encima de 500 metios

sobie el nivel del mat (msnm)

Como sucede en oh ass egiones los Andes son objeto de lugai es comunes, que a toetza de set

sepetidos pasan a sei consideiadoN cteencias, como es el caso de Peiu y Bolivia, donde se ha

desai i ollado Ia idea de que los Andes no son tiesi a de futus o, donde se habla de ciet to c ins mao

andino Se dice que la poblacion es dem isiado nmnei osa pai ala base de i ecut sos que ci dim

es demasiado riguroso; y que es deniasiado costoso mantener los suelos colgados de las abruptas

inontaflas. Esa visiOn, ajena a los Andes, dehe sobrellevarse y corregirse. Es preciso mostrar

qoe los Aiides poseen extraordinanas riquezas natmales, al igual que cultorales.

Otro unto es el de Ia hoinogeneidad andina. CornOmnente se olvida que los Andes

representan opcioncs completamente diferentes segOn considerarnos los Andes del norte. centio

y suit El norte es el lugar donde se rite, donde se asientan la economia v varias de las grandes

capitales (Bogotd ;‘ Quito): ci centro es el lugar donde se procuian ininerales, agua y energia y

recursos genOticos iinportantes (papa, granos y raices andinas) y donde riven los pobres,

especialinente los cainpesinos indigenas, a quienes los hahitantes de las costas y de Ia vertiente -

atlOntica prefieren no Va; excepto coino niano de obra barata y despreciada. Finalinente, el sui;

poco habftado. es tansbién fuente de recursos ininerales. agua Y energIa. pero surgen coino una

gran barrera que separa a Chile de Argentina, paIses que han hecho de los Andes so frontera.

Pot otra parte no dehe inferirse de modo alguno que un inforine sobre el desanollo sostenible

de los Andes se basa en que ci ten’itorio andino en toda so extensiOn exhihe ona misina gama dc

rohleinas dificultades, potencialidades t en consecuencia, que seria liosible aplicar las inismas

!)oliticas y estrateguts de desariollo para el territorio en su conjunto. Los Andes son, ante todo,

un ,nuestra de variedad ecosistétnica. Dc noite a stir y de oeste a este cambian sos paisajes. sos

rceursos y sus pueblos. Por ello results forzado proponer una politica de desan’ollo sostenible

piltfl ci conjunto de los Andes cuando. en definitiva, es necesario aplicar politicas y estrateg’ias

difcrcntes. V cuando son siniilares. en poco se diferencian de aquéllas que es necesario implantar

en ci resto de AinéricaLatina.

Esta constataciOn no es sino Ia expresion de la escasa relaciOn existente entre los Andes del

porte. del centro y del sun Esta situaciOn obedece a diversas razones geogrdficas. ecolOgicas,

ee006micas y politicas, entre otras. Naturalinente. lo dificultoso del ainbiente ç a veces. Ia no

conmieinentaiiedad entre las diferentes zonas ha lievado a que no se establecieran relaciones

entre eHas. o hien, este aislamiento no es sino el refiejo del mayor desarrollo de las zonas bajas.

Sin embargo, no dehemos olvidar que Ia historia (Id desarrollo del hombre en los Andes. en

von amplia diversidad de situaciones, es extremadamente rica en experiencias positivas. Hay

incontables estrategias que el hoinbre andino ha aplicado y que Ic ban dado bienestar y

sostenibilidad. La historia. sin embargo, también da testiinonio de que una y ota’a vez ci honibre

y Is mujer andinos han dehido inodificar y readapt’ar sus modos de vida para enfrentar

situaciones cambiantes, sobre todo causadas por choques cnlturales, pero tambiCn por

fenOmenos naturales extreinos. Hoy en dia, los conflictos causados pot los enfrentamientos

culturales y de estilos de desarrollo entre los actores que intervienen en los Andes son de una

dimensiOn que ha superado largamente Ia capacidad de la sociedad andina pars resolverlos.

Los choques culturales que inodificaron las estrategias de desarrollo del homhre siempre ban

existido en los Andes. Sin embargo, desde hace 500 aflos esta situación se ha incrementado

cxponencialmcnte. Hoy en dia. las estrategias concebidas pot y pars el hahitante local basadas

en el conocimiento de sus ecosistemas y su biodiversidad y en Ia producciOn diversilicada

orientada al autoconsutno en mercados locales y, a veces nacionales, se ten confiontadas con las

estrategias de vida y de prodocciOn (Ic otros usuarios de los Andes, que hahitan t’uera de las

montañas y que actOan gohernados pot intereses ajenos a Ia regiOn de Ia coal obtienen sos

‘ecursos. Estos usuaiios tiabajan a escalas gigantcscas con intercscs hasados Cii mercados

globaiizados de productos unifornes, como los procluctos mineros, o en Ia generaciOn de energia,

In captaciOn de anna y hasta en nionocnlüvos como la coca o el café.

Las recientes estrategias de desarrollo formuladas y respaldadas por los diferentes

gobiernos han apuntado, de una u otra forma, a beneficiar una ii otra de las dos opciones de

(lesarrollo sin buscar cOnio conciliarlas. Una es Ia orientada aI habitante endogeno de los Andes.

principalmente campesino, indigena o pequeflo empresario; Ia otra se ha orientado a elaborar

estrntegias que faciliteu Ia gran inversiOn minera, la constnicciOn de centrales hidroelCctricas,

cl trazado de grandes vias de conunicaciOn que cnizan los Andes o Ia masiva captaciOn de ag’ua.
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Los hahitantes de los gTandes centros urbanos uhicados en los Andes. que son los que dictan las

politicas nacionales, sea en las zonas altas (La Paz. Quito o Bogota). en ]as zonas intermedias

(Santiago de Chile), o a nivel del mar (Lima). han actuado comb entes exOgenos a los Andes, de

igual forma que lo haifa una compafila minera extranjera. Para los efectos (IC proponer

estrategias cue concilien los distintos estilos de desarrollo. debe analizarse su comportamiento

y percepciOn casi corno centros de decision ajenos a lo andino, al menos en gr-an medida. Su

]Ogica se basa esencialmente en la capacidad de extraer los recursos que ]es son indispensables,

eomo el agua, la energia y los aliinentos, sin preocnparse del efecto que provocan en el entorno

de donde los obtienen.

En gran medida, las dificoltades para implantar las estrategias de desarrollo en los Andes se

deben a que en so diseflo no se ha tomado en cuenta esta dualidad de enfoques. Al no hacerlo, no I
se ha buscado ni tendido a reforzar Ia compleinentariedad potencial evistente entre ambos

estilos de desarrollo del hombre, de Ia produccidn y de los mercados. Incluso las tendencias

recientes hacia Ia pnvatizacion, por ejemplo de los derechos de agua, han exacerbado las

diferencias en desmedro de los habitantes locales. La base de decision. amparada por las nuevas

Ieyes de aguas, consiste simplemente en emplear el agua aild donde su rentabilidad sea may01;

• por ejemplo en la mineria, aun cuando con ello se ruerme Ia agricultura y se impacte

severamente en Ia salud de sos habitantes v en otros recursos locales. comb los suelos, Ia calidad

del agua y Ia cohertura vegetal. entre otros.

• Las grandes inversiones tnineras reahzadas en los Andes, por ejemplo, traen consigo

notables avances en materia de servicios (hospitaIes y otros), mejoras en las vias de

comunicacidn y acceso a trabajos nuevos, pero ban sido, en general, sumamente agresivas con el

entorno. Las formas de prodnccion tradiciona], en contraste, se basan en la convivencia con el

entorno, en Ia utilizaciOn de tecnologias menos agresivas y en mantener la diversidad cultural y I
hiológica. Sin embargo, este sistema se asocia actualmente a situaciones de pobreza,

incertidumbre, alta mortalidad infantil y carencia de servicios bdsicos.

El desa ollo sostenible representa un objetivo idealizado y complejo en Ia discnsiOn dc los

paises de Ia regiOn andina. Para alcanzar tal desarrollo es preciso que los seres hr,manos, en

• particular los encargados de tomar decisiones, sean capaces de concilia; denwo de sos

• territorios de gestiOn. el crecimiento econOmico, Ia equidad y Ia sostenibilidad ambiental, ties

objetivos extremadamente conflictivos a corto plazo y de dificil conciliacidn con los de largo

plazo. Esta trilogia Se basa en el balance de las formas de capital: ci capital generado poi el

hombre (financiero v ilsico), el capital natural el capital social institucional y cultural).

El desarrol]o sostenib]e deber ser acompaflado pore] crecimiento y Ia acnmulación de capita]

en sos diferentes diniensiones: humana, natural, linanciera e institucional. El equilibrio entre

estas formas de capita] es vital pan lograr sat.isfacer las necesidades ]iumanas con modalidades

de extracciOn, prodocciOn, consumo, distribuciOn y acceso a los recursos con que cuenta la regiOn I
andina, modalidades éstas orientadas a los objetivos de largo piazo.

Dentro de Ia transformaciOn y el eqoilibrio entre las diferentes forruas de capital que

conforman el desarrollo sostenible, el capital social bajo el concepto de equidad es, sin lugar a

duCa. ci rcto mis importante de Ia regiOn. Este reto Va ligado al factor demogrilico. Se estinia

Ia noiJlaclon de America Latinava a duplicarse en los prOximos 50 afios. Al pensal; por tanto,

en Ci (jesarrollo sostenibie andino, se debe contemplar un control demogrifico adecuado, que

respete las culturas. pero que. al mismo tieinpo, se base en Ia capacidad de carga de los

ecosistemas frOgiles de montana en general, en ci uso sostenible de sos suelos y sus aguas.

Estos contlictos son mis fades de visualizar si se pane de las relaciones enfle crecimiento

eeonOmicb, equidad y sostenibilidad ambiental en on deteriuinado ambito. Se sabe, en principio.

qac a corto plazo los objetivos de crecimiento eeonOmico, equidad y sostenibilidad ambiental son

conflictivos entre 51, en gran parte debido a Ia ientitud con que se aplica ci progreso técnico para

conocer y manipular adecuadamente los ecosistemas intervenidos. La solociOn consiste en

señaiar cuil es el Optimo econOmico, social y ambiental para una poblaciOn, sobre todo a largo

plazo, que permita alcanzar un desarrollo sojeto a las restricciones ainbientales. Esta fonciOn,

aplicable a on determinado imbito, puede presentaise como ona combinaciOn entre eqoidad,

crecimiento y sostenibilidad.

El hecho de que Ia region andina tenga abundantes recursos naturales no significa que Ia

reciOn sea sostenihie. Al cnntrario, los recursos naturaies han venido siendo explotados de foima

poco sostenibie para general; ante todo, capital financiero y fisico. El capital fisico. en muchas

ocasiones, ha sido desarrollado a costa del inismo capital natural. Aunque los recmsos naturales

pertenecen fisicamente ala regiOn, desde el punco de vista de so manejo pertenecen a on mundo

globalizado. Este manejo presenta complicadas implicaciones desde Ia perspectiva de Ia

sostenibiiidad. A]canzai el desarrolio sostenible andino exige sacrificios, cambios de nienta]idad,

aprendizaje, convencimientos e intercambios que hasta ahora han estado basados en

conocimientos incompietos e inciertos. Esto debe tenerse todavia mis en cuenta si se aspira a

alcanzar Ia equidad no sOlo pan las generaciones presentes, sino tambidn para las futuras.

Retomando ci concepto de Ia ComisiOn Brundtland de Desarrollo y Medio Ainbiente en so

informe Nuethofutniv cornñn, ci desarrollo sostenible es aqudi qoe satisface las necesidades

(IC las presentes generaciones sin compronieter Ia habilidad de las futuras de satisfacer las

snyas. Dc esta dedniciOn Se quiere resaltar dos palabras esenciales. Ia primera. “necesidades”,

mpIica Ia comparaciOn entre las necesidades de los actores rurales y orbanos, y entre Ia mayoria

pobre qoe es causa y efecto del deterioro ambientai, y Ia minorla rica que consume el 80% de los

rccursos del mundo. Para satisfacer las necesidades. necesitamos saber cuiles son éstas. Las

nccesidades que nos devuelven al equilihrio entre las diferentes formas de capital, son las

necesidades econOmicas. sociales v atubientales. A so vez estas necesidades se enmarcan en ci

“futuro”, Ia segunda palabra del informe cit-ado, qoe implica Ia responsabilidad a largo plazo.

En consecuencia, lo que este libro pretende es dar a conocer los Andes desde perspectivas

diferentes y elaborai; sobre esa base, estrategias alternativas y propuestas que ilustren las

opciones disponibies para fomentar conciiaciones en las politicas de desarrollo de este inmenso

espacio para lograr que éste sea sostenible. En este libro no se pretende presentar Ia formula

del desarrollo sostenible andino, sino mostrar sos potencialidades y esclarecer ci camino para

todos los paises que han sido premiados con estas montaflas en el pasado, presente y futuro.
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LOS ANDES:
ESPINA

DORSAL DE
AMERICA

DEL SUR
Las muchas realidades andinas

a historia de los Andes es compleja, conio lo es la descripcion de cOmo fue

ocupado un espacio montafloso, irregular y aislado. Es una historia con

multiples ralces y ramificaciones que se nutren de una formidable variedad de

pais’tjes y pueblos y pie comprometen a todas sus vecmdades, Los Andes

nacen en las profundidades del océano y se deslizan sobre las Ilanuras

orientales del continente. Sos vecinos son el mar, los lianos, Ia Amazonia, ci

Chaco y Ia. pampas, cuyas historias son un componente importante de Ia

andina, del mismo modo que ésta lo es de aqudllas. Estas vecindades integran

las divei’sas regiones andinas, que se eslabonan a lo largo del eNtenso

recorndo cordillerano. cruzanclo el eqwnocclo y el ‘hOpico de C-apricornio

hasta wear las proximidades del AntarUco. En esta variedad de zonas

también intervienen (lecisivamente los efectos de Ia altitud, que altenm los

cddigos climáticos >‘ crean paisajes opuesros en espacios contiguos. sin

fronteras, en cada escalOn de sus montaflas.

En la region andina existen, al menos, tres divisiones mayores. que a Sn VCZ

pueden ser divididas en siete, y éstas en muchisimas otras (IC menor

envergadura. A In largo del tianco occidental de America del Sm’ las cordileras

andinas fonuan un eje continuo que. de none a sun recorre mOs de 7.000 km.
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Las coi dillei as se 1 amthcan hacia I is ft anjas del ti opico humedo de Venezuela Colombia y
Ecuadoi ati aviesan Ia linea ecuatorial se expanden hacia el oi iente fbi mando las altas mesetas
andinas de Peiu y de Bolivia paia teiminu en Chile y Aigentina donde delimitan, piimeio
pai ajes de elima templado y luego muy fi ic en los ventisqueros de los fioi dos magallanicos Las
giandes vaiiaciones latitudinales y altitudmales de los Andes se pueden apieciai obseivando los
cortes ti ansvei sales de Ia coi dillei a (vease mapa al rnterioi de Ia cubiei ta)

Los Andes del norte

Al extiemo noite del continente apenas tocando el Atlantico en los maies del Caiibe, se
inician los Andes humedos tiopicales, septentrionales, que se piolongan hasta unos 6 al sui del
equinoccio En su primei tiamo que ocupa el occidente de Venezuela y ci uza toda Colombia, es i
un mundo fuertemente articulado con las costas eaiibenas los llanos del Orinoco y una parte de >

Ia Aniazonia septenti ional Alli Ia extensa meseta cundiboyacense, Ia sien a nevada de El Cocuy
y el volcan nevado del Tohma apaiecen como las islas mayoies de un aichipielago con pal amos
humedos y fiios en sus altuias Son montanas con pocas pendientes veiticales con anchos
escalones de ladmas piedominantemente suaves Poi esta iazon los habitantes de las zonas
altas ylos de las zonas bajas pueden comunicai se sin gi andes dificultades ann illi donde los iios
cm tan cauces piofundos como en el lado onental del Magdalena al pie de Ia meseta Las
fionteias mas que geogiaficas, son ecologicas y mqs que sepaiai, unen Poi esta iazon, a lo
laigo de Ii histoiia, si bien se afirniaron desigualdades, hubo un desanollo combinado, sin
proyectos expansivos de conquista o invasion. En las islas serranas crecieron las culturas mds J
complejas desde los tiempos piecoloniales y alli se asento tambien el uibanismo fijando Ia
capital del Estado colonial y modei no en el nucleo de Ia nieseta Bogota, que ya cia un centro de
impoitancia hace mu anos Esto peimite la peicepcion de que las tieiias altas son el lugal
favmable paia Ia vida y el desaiiollo, mientias que los bosques humedos que las iodean son
tieiias inn duficules de dominai

El segundo ti amo septenti uonal consei va muchas de las c ii actei isticas del pi urnei o, como Ia
cahdad habutacional de las altuias donde se congiega Ia poblacion uibani No obstante, desde
el macvo colombuano hasta Loja en Ecuadoi se configuia un archipielago al ieves donde las
islas estdn constituidas por Ia cuenca de los rios, que en su mayorfa desaguan en el Amazonas,
aunque en los extiemos sui y noite lo hacen en el Pacutuco Estas son llanuias inteiioies
iodeadas de montanas P01 lo tanto aqui las fionteias son geograficas ala pat que ecologicas
ya que son los paiamos los que sepaian unas hoyas de otias En cada hoya hay una ciudad, de
las cuales Quito Ia cipital de Ecuadoi es Ia mayoi Como en el noite Ia pelcepcion es que Ia
sieiia es mas favoi able paia vim, aunque, como viene ocuinendo desde hace algo mas de ties
mu anos compiten poi el desauiollo ciudades costeias como Guayaquil, que supeia en
poblacuon a Quito o Manta (Ecuadoi) que puede competn con Cuenca Riobamba Ainbato,
Latacunga u Otavalo (Ecuador). Este tramo septentrional es la secciOn mds angosta de la j
coidilleia tiopical Los bosques del occidente y el omuente estan sepaiados pot coitos pemo
empinados tiamos montinosos apenas supemuomes a 50km de ancho A pesai de estas baiieias
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inontafiosas, los rIos han permitido siempre la comunicación entre las cuencas serranas y la

vecindad amazOnica, siendo quizd Ia regiOn andina donde el contacto entre las dos ha sido

mayor a lo largo de la historia.

Los Andes centroles

Los espacios dominantemente hOmedos de los Andes del norte son progresivamente

invadidos por la aridez que caracteriza al territorio central andino: tropical, seco y muy

quebrado. Entre los 50 y 60 de latitud sni; Ia vertiente occidental de los Andes se desertiza, a la

par que Ia cordillera inicia su ensanchamiento. Aqul desaparece el archipielago de las mesetas,

cunibres y cuencasaodeadas de bosques siempre verdes. En cambio, las montañas se organizan

conlo una serie de haces longitudinales, contiguos, que en dos puntos —Pasco y Vilcanota

(Perd)— se anudan y dan lugar a los anchos altiplanos de Junin y Titicaca. Estos nudos separan

los Andes eentrales en tres largos tramos diferentes.

En el tramo norte, los cauces profundos del MaraflOn y el Huallaga, afluentes sureuios del

Ainazonas, dividen las montaflas en tres cadenas: la oriental, boscosa y hdmeda, como una

pi’olongaciOn de la Amazonia; Ia central, algo menos hutmeda, eon algunas manchas de aridez; y

Ia occidental, semidrida, con el desierto en sus faldas del oeste. La tierra del tramo norte es

fertil, eon caudales de lluvia que permiten una agricultura de temporal y riego complementario,

ann donde los rIos encañonados crean fuertes pendientes dificiles de cultivan Este tipo de

agricultura es efieiente y suficiente para sustentar a una poblaciOn en crecimiento constante.

Diferente es la vecindad costera, desertica, que exige un riguroso regimen de riego artificial que

haga fdrtiles los terrenos inundados por los rios que bajan desde las montaflas. En el tramo

norte de los Andes centrales se da el riego, el secano y el pastoreo a Ia vez que Ia manufactura y

el comercio. En el pasado prehispdnico fue el centro de domesticaciOn de tubCrculos (papa,

niashua, oca, olluco), granos (quinua, kiwicha y cafligua) y ralces andinas, como también de

canuélidos (llama, alpaca), roedores (cobayo o cuy) e insectos (cochinilla), donde se mantienen

tremendas reservas de recursos genCticos.

En este tramo norte naciO el urbanismo casi tres inil años antes de que llegaran los espafloles,

con centros como los de Caben, al pie de la Cordillera Blanca (Peril), que se convirtieron en

ciudades como las de Chan-Chan y Lambayeque, en la costa, o Marca, Huamachuco y

Cajamarca, en la sierra peruana. Mds que vencer dificultades, el estImulo pam el desarrollo fue

Ia posibilidad de acumular fuerza y recursos: una poblaciOn suficiente para producir una

eticiente infraestructura agraria, y una tierra fdrtil y amplia. El urbanismo se dio pese a la

dificultad de comunicaciOn entre una cadena y otra, separadas por profundos rIos que nacen, al

ignal que estas cadenas montañosas, en el macizo de Pasco. Ancash y Hudnuco, por el sm; son

los tinicos pasos por donde los hombres de Ia selva y el desierto se pueden encontrai:

El trauno central es quebrado, con cadenas mds irregulares. La cordillera es mds compacta

y ancha y las precipitaciones, menos densas y constantes. El pdramo hdmedo, Ia “jalca”, que se

mezcla timidamente con el pdramo alto y seco, la “puna”, al norte de JunIn (Perd), le cede el

terreno a ésta, dando lugar a un territorio predoininantemente alto y estepario, que se

15



€, I I

apioxima al desiefto Nuevamente ii cm diHeia adqueie una configuiacion de nchipiehgo,

donde los iios eoi i en enti e ladei as esc u padas, que no ilegan a sm punas pm su altitud y Ia
pi oteccion de sus quebi adas Las ladei is y los esti echos fondos de valle constituyen I is tiei as
agi icolas En esta ton i se da ci I iego ci secano y ci pastos eo a Ia VCZ que Ia manufactui a y ci
comci eio

Este es Un ti amo dus o de ii cos dilles 1, 1 ico en pastos de pnna y en minas con poco espaclo
agiicoli, con miles de fiontesas intenoses, (Ic quebiadas angostas y piofundas a cada xuelta

de montana donde los caminos seipentean inteirninablemente Hubo que ciem campos (IC

cuitno utificiales teiiaceando ladeias paia expiotai En tiempos piecoloniales, ci eje de las

comunicaciones estaba en las altus as donde son posibles los extensos ti azos ectos Los Incas

y sus p1 edecesoi es consti uyei on una i ed longitudinal que unia toda la sies i a libeI ando las

excesnas fionteiab con biazos tiansieisales de aniba hacia abajo Eiio hizo posibie que aqus

estuvieia ci centio de dos de los impenos andinos piehispanicos mis podmosos ci de Wan JI
(siglo VII al X) en Ayacucho y ci del Tawantinsuyu (siglo XV al XVI) en Cuzco Este

ents amado se mantuvo en tiempos coiomales y pet mitio ci comm cm intei ioi en los siglos XVII
YXVIII

Al sui de Cuzco tesmina este ten itono de multiples p usajes contiguos y se imcia ci tiamo

mas ancho y macito de los Ajides y tambien ci mas seco, impet ando ci paisaje desertico Be inicia
en los altos dcl Vilcanota y i,e pi olonga algo mas al sui del ft opico de Capncoi mo Las fi ontei as I
poiitieas de Pci u, Boli ia Chile y Al gentina se unen en este ti amo Es una geogi afia i adi ii que

gna en todas las dii ecciones desde ci aitipiano del Titicaca Hacia ci 5w, la aiidez liega a sus I
limites maximos, con lagos endoneicos y salobies o lagos iojos y teides tenidos de oxidos

met ihcos Al sni y al oeste est in los anchos desiet tos y las punas secas apenas interi umpidos

por oasis forinados p01 aguas resurgentes o timidos cances, como los de San Pedro de Atacama, I
Pica o Calama en Chile o los que estan en ci noi oeste U gentino

Li coidillcia penetia abiupta hasta ci mai y baja piecipitadamente hacia las selvas

xmazomcas v ci Chaco (Algentin 0 donde se descuelgan algunos v tiles como los de Aieqnipa

(Pci u) hasta Aiica (Chile) pot ci oe5te o los de Coch ibamb i y Suci e (Bolivia) en ci este Aqui

las isias son oasis. La cnitura de Tiahuanaco estuvo en ci centro de esta region, más ganadera y
mmci i que agi icol i La esti itegi i tiahuanaquense ftc Ia de colonizaciones de signo

complement u io I i de 1 i comumc icion eon iai gas cai avanas que ci niaban los desici tos—

ilevando y tiayendo pioductos dcl mai— las punas los oasis y los bosques oi.ientales En esta

tmei m a se encuenti a piata, estano, cobi e v muehos oti os mmci ales metalicos v no metalicos Aqum

se domesticd Ia papa y se aprendiO desde temprano a hacer conservas de plantas y animales

sometidndolos al contraste tdrmico. Es un ndcieo activo de Ia ganaderla de camehdos, que se

mantuvo tenazmente pese a su destierro prolongado.

Los Andes del stir

Mds aiM dci ‘ThOpico de Capricornio se hace mOs angosto ci maciso andino y se reduce

progresivamente in andes. Be inician los Andes menidionales, tempiados y fnios, cada yes mds

16

angostos hasta tal punto que deja de sen un espacio habitable para convertirse en algo asi como

unit bisagra, frontera y paso de sus propias vertientes onientales (Argentina) y occidentales

(Chile). Las montanas son arboladas 3r ricas en minerales. Bus crestas nevadas y sus faidas, asi

como los lagos dcl 5w; son ahora centros de atraccion del tunismo deportivo y de reposo. Los

flutos cM la tierra, en sus fiancos, dan vinos que compiten en ci mercado mundial (Stone, 1992).

Existen otras clasificaciones que dividen a los Andes en diferentes ecozonas, como se

describe en ci recuadro 1.

LAS DIFERENTES PERCEPOONES DE LAS ECOZONAS ANDINAS

La diversidad ecalógica depende de variables coma Ia altura, Ia inclinación de Ia pendiente, Ia

precipitoción, Ia humedad relativo y ci clitna en general. La conibinación de estas variables

resulta en una gama de ecozonas.

En las Andes del narte Se agrupan de Ia siguiente manera de acuerdo a su altura sabre el nivel

del mar; Paramo a Tierra Helada, de 4.500 a 3.200 msnm.; Tierra FrIa, de 3.200 a 2.200 msnm.;

Tierra Templada, de 2.200 a 1.000 msnm.; y Tierra Caliente, a menos de 1.000 msnm.

En los Andes centrales las denominaciones segán Ia altura varion aün más. Ella Se debe a que,

par tin lado, Se usan palabros de origen quechua, oymara y espanol, y par otra, este tramo de los

Andes Se caracteriza par Ia presencia de una mayor variedad de ecozonas, tanto par Ia vertiente

del Pacifico coma par Ia del Atlantico. Por ejempla, las ecozonas de más de 5.000 msnm reciben

el nombre de Zona Nevada, mientras que las de 3.500 a 5.000 msnm se conocen coma Puma a

Altiplona en Ia frontera boliviano.chilena-peruana y Jalca en el narte de Peru y en Ecuador. El

nombre de Suni define ecozonas entre 3.500 y 4.000 msnm, mientras que Ia Zone Quechua

correspande a Ia fala entre los 2.000 msnm y 3.500 msnm. Par ültimo, Se conace coma Yunga a

ecozanas entre 1.000 y 2.000 msnm.

Algunos autores asocian nambres a las Andes desde el norte hacia el sur can diversos

colores. De modo que las Andes septentrionales son denominados Andes Verdes; los Andes

centrales a tropicales reciben el nambre de Andes Pardos a Amarillas; los Andes subtropicaies,

entre el norte de Argentina y Chile, han recibida Ia denaminación de Andes Grises. Par ültima,

lot Andes frios, al centra y sur de Argentina y Chile, fueron Ilamadas Andes Blancos.

Escapa a Ia terminalagia de colares el Altiplano, que junta a Ia meseta del Tibet recibe el

nombre de Techa del Munda.

Fuentes:

‘C Stone (ed.) (1992). The State of the World Mountoins, .4 Global Report, 2 ed. Books Ltd., London.

-M. Liffle (ed.) (1984). “tino vision general de Ia regiOn ondina” en lnforme sabre /os conoc/tnientas octuoles de

las ecosistemos ondinos, vol. I, UNESCQ!MAB-PNUMA, Editorial Rostloc, Montevideo. A
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El patrimono natural de los Andes

si como la equwocada pci cepcion del pati tmonio natui al es 1111 obstaculo pai a ci desari ollo

andrno su existencia constituye ci gran potencial dci mismo Los Andes tienen la may01

biodiveisidad del planeta, dada poi Ia vanedad de especies y piocesos natuiales en parte, j

conocidos y utilizados como 1 ecui sos y en pai te, degi adados I
Este potencial seia una ieahdad en Ia medida en que el eufoque tie so apiovechamiento sea

natuialmente sostenibie sobie la base de un mejoi conocimiento de los piocesos natiu ales y del

contiol de los efectos negativos debidos a su utihzacion I
I

Diversidad genetica I
lJno de los aspectos mas notables de Ia i iqueza andina is la pi esencia de 1 cern SOS genetteos,

que SI bien no se destacan poi Ia eantidad de los de la Amazonia si lo hacen poi I i multitud de

ecoiegiones que foiman y 01 su potencial de apioveehamiento El veidadeio patiimonio I
natuial eomo ya se senalo esta constituido no solo poi Ia v’uiedad de especies y piocesos

naturales, sino tambien pot Ia capacidad del hombre para manejarlos y utilizarlos debidamente.
•::5

Dc heeho, Ia i egion andina ha sido y sigue siendo fuente de 01 igen de muchas plantas euItrvadas j
(Tapia, 1990) Aigunos de los cultivos mas difundidos del mundo como la papa (Solanum spp), !
saliei on de ella Al mismo tiempo muehas piantas domesticadas pot la poblaeion indigena como

las ealabazas tubet cubs divet sas ft utas, plantas medicinales ai omaticas condimentietas y

tintot eas se eultrvan hay en oti iS 1 egiones (vease 1 ecuadi o 2)

PLANTAS CULTIVADAS DE ORIGEN ANDINO

NOMBRE LATINO NOMBRE COMUN ORIGEN

caprifo0S

SambuCUS peruviana sadco/pacchuva Andes centrales

cucurbt°0

Cucurbita maxima zapalla Andes centrales

Cydanthera pedata caihua/achajcha Andes centrales

EritrOXib00

ErytraXYltm c° Andes de PerO y Bolivia

ErytreYlUm novogranotense coca Andes de Perd

Fabaceos

Canavalia spp. (2) friol de las gentiles Andes de Pen)

Erythrina edulis pajuroffrejolon Andes de Colombia a Perd

[upinus mutabilis chocha/lupina/tarwi Andes del norte y centro

pachyrrhizus ahipa ahipa Andes del centra y sur

Phaseolus lunatus pallor Andes centrales

Phaseolus vu!garis fri/ai/nuna Andes centrales

Nictaginaceas

Mira bills expansa mauca/chago Andes centrales

paslIoraceos

passiflora ligularis granadilla Andes centrales

passiflora moll,ssima tumba/curuba Andes del norte y centra

Q uenopodiáceas

Chenopodium pallidicaule canihua/kanawa Andes centrales

Chenopodium quinoa (20) quinua Andes centrales

Rosaccas

Prunus seratina capull/guinda Andes ecuatarianos

Solonáceas

Capsicum pubescens racota Andes

Cyphomandra betacea tamate de arbol Andes

Lycopersicum esculentum tamate Andes

Lycopersicum pimpinellifalium tamatilla Andes de Pen)

Nicotiona rustica tabaca Andes

Salanum muricatum pepino dulce Andes

Solanum quitaense lola Andes del node

Solanum tuberosum papa Andes centrales

Salanum spp. (8) papa Andes centrales

Tro peo Ia cc a s

Trapaeolum ma/us mastuerzo Andes centrales

Tropaealum tuberasum mashua/isana Andes centrales

Ag ova cc a s

Fourcraea spp. (2) cabuya/pita Andes

Can náccas

Canna edulis achira Andes centrales

Nato, El nümero entre paréntesi indico Ia cantidad de especies yb voriedades quo existen do Ia determinodo plonta.

Cuadro prepaiado pot Antonio Smack.

Amorantáceas

Amaranthus caudatus amaranto/kiwicha Andes centrales y del sot

Anonáceas

Annana cherimalia chirimoya EcuadarlPerá

Apiáceas

Arracacia xanthorrhiza arracacha/zanahoria blanca Andes de Colombia a Pen)

Asteróccos

Tagetes elliptica chincha Andes de Pen)

Tagetes minuta huacatay Andes centrales

Basclaceas

Oxalis tuberos us aca/apilla Andes centrales

Ullucus tuberasus olluco Andes centrales

Brasicáccas

Lepidium meyenii maca Andes de Pen)

Coctaccas

Opuntia ficus-indica tunalpenca Andes centrales

A
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Los Andes poseen asimsmo muchas espernes silvesües empaientadas con plantas S
autoctonab cultivadas ademas de inuchas otias no manipuladas pot ci hombie y gee se utthzan

en estado natutal pata Ia obtencion de fonaje madeta fiutas nueces y sustancias quimicas A
ello se agiegan numeiosas especies stivesties cuya explotacion es muy incip?ente y que podnan S
set apt ovechadas Ademas de Ia papa entie las especies doinesticadas mas impoitantes
destacan ii qrnnua (Chenopodtum quuzoa) ci amai anto o kiwicha (Ama? anthus caudatus) ci
tat ci o chocho (Lupznus mntabttts) Ia camhua o kanawa (C/tenopodtum palhdwaule) Ia oca o 5
ipilla (Qualm tubeiosum) ci oiluco (Ullucus tube? osus), Ia mashua o isano (Tiopaeolurn, 5
tubei osum) Ia ai 1 acacha o vn i aca (Ai iaeacm taut/to? 1 qza) ci yacon (Polyiunza sonchijoha) S
Ia maca (Lepidium meyeun) y la mauca o ci chago (Muabilis etpcoisa)

La importancia de los i corn sos geneticos ha sido PCI sistentemente subestirnada debido al !
desconocimiento de su valoi nutiitrvo lo qne se tiaduce en su ieducida comeicializacion Esto
ha sigrnficado adernas quc algunos cultivos hayan sido abandonados en tarot de cultivos 5
ernopeos como ci tiigo Ia cebadi, Ia espinaca y Ia cohfloi Pm tales motivos, estan
desapateciendo estos iecuisos geneticos, especialmente los cotiespondientes a los cultivos
piimitwo’ gee han sido mejotados o adaptados lentamente poi agiicultoies andinos

La degi adacion genetica ha sido causada en pnmei iugai por Ia desapai anon pi ogi esiva de
las teseivas geneticas natni ties en ia medida en que se cxpande Ia fionteta agncola En
segundo lngai se han difundido vat tedades avanzadas de plantas y de anunales dci ivadas dcl
piogieso V mejotamiento cicnttftco en los ultirnos dccenios con ci abandono concomitante 0i
pai te de los igi icuitot e, de los culttvos ti adicion iles io que conlieva ia pci dida de una cultrn a de
adaptacion de cultivos de tipo empnico que ha estado bastante anaigada entie los agricultoies
indigcnas en ci pasado En teicci lugat Ia tendencia piogiesiva al monocultivo y a Ia
homogeneizacion de las dietas alimcnticias locales ha sido en tarot de unos pocos abmentos
bdsicos y de medicinas modernas.

No obstante se pueden cncontiai ejcmpios de apiovechamiento de Ia dwesidad genetica,
como es ci caso del capnli o tomate de boisa (Prumis seiottna) que seleccionado y
apiopiadamente embalado, esta expoitando Colombia a Eutopa con maicado exito Otio
ejemplo es Ia icciente intioduccion en ottos paises como Nuexa Zelanda, de cspcrnes andinas,
como ci tornate de ubol o tamanilo (Cyphomandia betacea) ci ollnco (Ullucus tube? osas) y ci
babaco (Cai ca sp) nna papaya tipica dc los Andes ccuatonanos

El vaioi global de los iccutsos gencticos mas aila de su impoitancia pata Ia cultrna y Ia
historia de nn pals, se basa en ci aporte quc haccn a Ia agricultura, a los ingresos y a las
condirnones de ‘ida de los campesinos y las tcgtones Poi ejemplo la intioduccion de genes dc
resistencia a enfermedades de Ia papa, a partir de papas primitivas que se dan en los alrededorcs
del lago Titicaca, ha evitado pdrdidas de millones de dOiares al año a Ia industria dc semilhia de
papas de los Palses Bajos. Otro ejemplo es Ia introdncciOn, en tomates y otras hortalizas, de I
genes que los vuclven más resistentes a las piagas y cnfeimedades, a partir de gertnoplasrna I
originario de Ecuadot; Peru, Bolivia y Chile. Este es nn procedimicnto rutinario indispensable
para Ia supervivencia de la industria respectiva en divcrsos palses industrializados (Queroi,
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j993) que suelen obtencr por cIlo ganancias consideradas jnstas y legaies, pero que no

bcflct1ci a los paiscs que entregan ci material gcnOtico. Esta situaciOn cs actualmente objeto

de discusiOn en ci contcxto dc Ia ConvcnciOn sobre Diversidad Bioiógica, en la cual se establece

quc los beneficios que deriven del aprovechamicnto dc los rccursos genéticos deberdn

conJPartllsc de modo justo y cquitativo con los paises quc los aportan.

Hay varias maneras de aprovechar ci patrimonio genético. Una de ellas consiste en

jesponsabilizar a los campesinos de su protccciOn a carnbio dc que se beneticien directamcnte de

in conscrvaciOn del material genético en ci campo. Otra consistc en introducir tecnologias de

seiccción y mejorarniento del material gcnético existente para realizar las investigaciones que se

requicren en laboratoriQs. Adcmas, seria necesario quc los paises andinos tomaran mcdidas para

incieinentar las invcrsiones dcstinadas a conocer y aprovechar Ia diversidad, ya que eflo

perinitiria su aprovccharniento industrial y comcrcializaciOn a mayor cscala.

El potcncial cigrIcola andino

Prescindiendo del hecho de que los Andes dcl nortc, del ccntro y dcl 5cr prcsentan enonnes

diferencias de indole muy variada, con frccucncia sc hacen generahzacioncs muy simplistas

hasadas en pcrccpeioncs quc, en realidad, son aplicables solo al lugar dc origcn dc quienes las

bacon. La promociOn dcl paradigrna indigenista, basado en las caracteristicas dcl altipiano

peruano o boliviano, olvida gee cstas mesctas (dridas y cscarpadas, con suclos poco aptos para

Ia agricultura y muy susccptibles a Ia erosiOn hidrica), no tienen nada en comOn con los Andes

del norte, cuyos valles prcsentan suclos fertilcs y recihen lluvias bien distribuidas a lo largo dcl

nOb

En los Andes colombianos y ecuatorianos Ia agricultura se ha desarrollado satisfactoriamcntc

y nOn de modo notable en muchos pisos y nichos agioccolOgicos dotados de buenos suclos y con

micioclinias particularmcnte favorables para ci cnltivo o Ia crianza de animales. A su vez, en

Chile y Argentina, alh dondc tcrinina ci maciso andino, las condiciones cxtrernas de china, snelos

pendientc no son propicias para Ia agricuitura, que si ha encontrado condiciones muy

lavorables en los vailes y pampas quc se cxtienden dcsdc ci pie dc monte bajo hacia los océanos

Pacifico y AtlOntico rcspectivamente (Thpia, 1990).

Las tierras arables, situadas en los Andes del Nortc, constituyen en porcentaje apreciable de

las tierras arables del pals respectivo (alredcdor dcl 30% en Colombia y del 40% en Ecuador),

mientras que los Andes norteflos reprcsentan apenas ci 15% dcl total dc las ticrras andinas.

Se puede afirmar que el potencial agricoia de los Andes no se aprovecha, bicn porque se

sobrexplotan las tierras con cultivos intensivos, bicn porquc se las subutihza en cxplotaciones

extensivas. Asi, en aigunos departainentos dc Ia regiOn andina do Colombia, Ia superficic

dcdicada a cultivos es bastante mayor gee Ia calificada tOcnicamcntc como apta para uso

agricola. En Ecuadoi; en la zona de pOrainos yen los valles intcrandinos, ci uso intcnsivo de las

ticrras y ci sobrepastoreo han contribuido a acentuar los proccsos crosivos, particuiarmcntc en

los scetores cordilleranos con fuertes pendientcs, al tiempo quc también sc dcstinan ticrras muy

fértiles a expiotaciones extensivas.
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El cultivo de pioductos de alto vaioi destinados piincipaimente a Ta expoitacion tiene todavial
on inteiesinte potencni de desaiioilo Siguiendo ci ejemplo de las floies se han desanoliado
aigunas explotaciones de Ii utales v de hm talizas pai a Ia exportacion tanto OI parte de Ia
agiicultuia empiesaiial como de la economia campesma Entie las pnmeias destacan las
siembi as o plantaciones de manianas fi esas mm as tomates de ai bol uchuvas pitahayas
pepinos, espdnagos y alcachofas. Entre las segundas, ci caso más conocido en Colombia es ci dci
los campesinos pi oductoi es de gi anadilla en Ui i ao (Antioquia) No obstante, tanto los
pi oductos mencionados como varias fi utas origmai ias de los Andes y divei sos cci eales tales j
como Ia qumua se cultivan y se expoi tan aun en cantidades muy hmitadas I

Otio tanto sucede con los pi oductos generados pm Ia agricultui a oi ganica, cuya ci eciente
demanda y elevados pi ecios constituyen una altei nativa ati activa pai a la agi icultui a andina
Las caiactensticas especificas de Ia agiicultuia campesina son favoiables paia que esta pueda I
incmsionai en Ia pioduccion de bienes apetecidos, tanto paia mejorai y diveisificai la dietail
alimentaiia, como paia pioduca insumos paia ahmentos y bebidas piocesadas I

Cabe destacai que Ia importancia de los Andes paia ci ciecimiento de Ia agiicuituia de
Venezuela Colombia y Ecuadoi nose hmita a su piopia aiea geog-iaflca pues Ia peiduiabilidad
de las actividades agricolas de las tien as circundantes depende de lo que acontezca en los Andes I

En los Andes del centj o continuan predominando los cuitivos del maiz y de Ia papa de Ia que i
se siembi a on elevado numei o de especies y variedades natwas empleando hen amientas y
tecmcas ancesti ales A continuacion vienen otios cultwos ti adicionales, como Ia oca ci olluco Ia
mashua y gi anos de alto valoi nutritivo, como Ia qmnua Ia canthua ci aniai anto o kiwicha el lupino
o chocho, etc que en genei al estan bien adaptados a un medio ecologicamente inuy variado

La impoitancia de los cultivos andinos iadica en ties de sus caiacteiisticas principales su
buena adaptacion ag-i oecologica so alto valoi nuti itwo y Ia gi an divei sidad de znatei iai genetico
que los caiacteiiza y que puede sei apiovechado en piogiamas de fltomejoiamiento centiados .

en I seleccion de vai iedades api opiadas a los difei entes nichos agi oecoIogicos de los Andes con
posibihd ides de exti apolacion a oti as i egiones del mundo

Conviene tenei pi esente que en los Andes hay espacio pai a las dos esti ategias ag-i icolas qne
en Ia iealidad se aplican Una, en la zona noite oiientada en buena medida ala agiicultuia de I
expoitacion con pioductos como ci cafe y las t]oies y otia piopia del centio basada en Ia
drveisidad genetica cicada poi ci hombie andino a lo laigo de milenios paia supeiai los I
obstaculos que las montanas piesentaban ala pioduccion de ahmentos Se puede decn que en
los Andes noitenos yen los centi ales las dos estiategias mencionadas se imbiican dado que en
los valles se cuitiva a gi an escala y con apego a la i entabilidad, en tanto que en las ladei as mas
empinadas se cultivan especies tradicionales y con mdtodos también tradicionales. J

Nose puede negai que en piinclpio, estas dos estiategias pueden coexistn y mas aun que
deben set complementaiias peio hay que tenei en cuenta que suigen conflictos entie ambas
debido, esencialmente a dispositivos legales que en geneial favoiecen Ia primeia en peijuicio
de la segunda. Por razones obrias, Ta agricultura de exportación es practicada por empresarios 1
con peso politico y que pueden influir en Ia gestiOn de Ia economia nacional, mientras que Ia
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EL CENTRO INTERNACIONAL DE LA PAPA (CIP)

Duronto cientos de años, los Andes han sido ci hogar do numorosas espocios do papa silvostre y

do miles do tipas diforentos, canstituyendose en el centro do origen y do mayor diversidod genética

de oste tubérculo. Durante su larga procosa evolutiva, estos matorialos ban acumulado componentes

genéticas quo a su vex san valiosos recursas para Ia mejara do esto cultivo, quo os afoctado por

foctores bióticos y no bióticos en las diforontos panes del mundo donde so produce. Hay, sin

embargo, numerosas causas quo inciden en Ia pérdida do osta diversidad. Ala Ilamada “erosion

gonética” concurron Ia dostrucciOn do los habitats naturalos por animalos do pastaroa, Ia

construcciOn do nuovas caminos y asentamientos humanas, Ia dostrucciOn de los bosques y Ia

disminuciOn do Ia poblaciOn de muchas especies silvestres do Solonum. Por otro lada, las variodados

tradicionalos ostán siondo roemplazadas par atras variodados comorciales do mayor rondimionta y

las areas dodicadas a su cultivo son coda vex mOs roducidas.

Desde su inauguración en 1971, ol OP ha rocanacido Ia urgento nocosidad de caoporación

intornacional para coloctar y consorvar las rocursos gonéticos do Ia papa, rocoloctando do ella mOs

do 15.000 muostras, quo incluyon mOs do 3.600 variodados diforontos do 8 ospocios cultivadas,

oden,ás do Soianum tuborosum. Tambien so consorvan 1.567 entradas do papa silvostro do 12

poises del continonto amoricano, y quo ropresentan 128 espocios diferentos do papa silvostro.

En osto momenta, ol CIP canserva diferontos formas do los recursos genéticas do Ia papa quo lo

convierton on ol mayar banco do gones do osta planta cultivada en el munda, ayudondo a consorvar

ostos rocursos para futurus goneracianos. Do hecho, ol CIP está calaborando con paisos coma

Ruonda, quo so ha bonoficiada con Ia introducción do nuovas voriodades de papas. So busca quo las

camposinos tengan nuevas variodados do papas con rosistoncias gonéticas a onformodados y plagas,

quo octualmonto disminuyon considorablomonto sus cosochas y quo roquioron del usa do posticidas

porn su control.

-Zósimo Huaman, “Conservacion de los recunos geneticos en el CIP”, en Circular de Clii Limo V01 14 No.2, 1986,

.Zosimo Huomón y Peter Schmiediche, The Importance of Es Situ Conservation of Germplosm; A Case Study”, en Diversity,

EEUU, Vol 7 Nos, 1&2, 1991 A

r

agricultura centrada en la biodiversidad corre a cargo de ag’ricultores generaimente pobres, que

trabajan parcelas individuales, pequeñas o comunitarias.

A corto piazo Ia biodiversidad puede ser dilicil para quienes Ia practican, ya que la variada

produccion agricola que obtienen, si bien constituye so seguro de vida en términos de

autosuficiencia, de compensación de perdidas y de evitar riesgos, no deja de ser un factor

C
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negativo que dificuita Comm cializat los ecedentes debido a que ni ci acopio ni Ia ag oindnstn

ni ci mercado estdn organizados pala absorber y procesar productos diversos. Sin embargo, en

términos dc potencial productivo. Ia agricultura biodiversificada se inserta en Ia corriente actual

dc los mercados que demandan esa elase ne pioductos, a los que pueden suministrat alimentos
de inuy alto valor unitario.

Es interesante constatar que ci pregOn dc los promotores del tradicionalismo indigenista,
después de decadas de esfiierzos infructuosos. ha contribuido a que Se abran nichos interesantes

de mercado pan Ia agricultora hiodiversa. a que se revaloricen varios cuitivos que hacen uso
intensivo de Ia fuerza de trabajo y a que Se aprovechen de mejor forma ciertos pisos
agroeeológicos. Dc igual foinia, las ple000paciones ambientalistas v los nuevos patrones
alimentarios imperantes en las sociedades desanoiladas han hecho que in quinua, Ia canihua, el
amaranto. ci lupino y la anacacha, entre otras muchas plantas poco conocidas anteriormente,
sean ahora objeto de interés internacional

La papa y la quinua son los mejores ejemplos de domeslicacian die cultivos andinos (véanse

recuadros 3 v4). Dc Ia primera hay celca nie S especiesy miles de vanedades adaptacias a nliversos

LA QUINUA

La quinua nunca ha dejodo de se a Ia largo de los sigios, uno de los alimentos básicos de los

habitantes del altiplono central boliviano. En estas estepas áridas, casi a 4.000 msnm, crece una

planta de baja triangular y de aspecto débil. A pesar de su aparente fragilidad, esta planta es

capax de saportar los fuertes vientos solinos, Ia escasex de aqua, que puede liegar a veces a 100

mm3 de agua al año, las heladas nacturnas y los calores del verona del altiplano. No obstante, ci

principal enemigo de Ia quinuo son los pájaros en Ia épaca de recoleccion.

Las Andes bolivionos encierran ontiguos mares que perdieron su aqua y ahora esparcen

cantinuamente sal y arena desertificando inciuso panes desforestadas de Ia selva humedo de Ia

cuenca amazónico. A pesar do crecer en suelos poco fértiles, ocosados por Ia sal y Ia arena, Ia

quinua constituye uno importonte fuente de proteinas, calcia y carbohidratas. El rendimiento

tipico bajo estas condiciones es de 400 a 500 kg/Ha. Bolivia es el principal praductor mundial,

con cerca de 20.000 tm ol oña, valumen tal vol inferior a las épocas prehispanicas, cuanda Ia

quinua, el maIz y Ia papa eran las principales fuentes alimenticias de Ia region.

Los indigenos trabajan en condiciones duras para cultivar esta quenopodiOcea, excavando

hoyas profundos pora buscar Ia huruedod ocumulada a lo lorgo del año. La semilla espera a que

Ia temperatura Se eleve para germinar. Las plantas que lagron sabrevivir ol frio y a Ia falta de

aqua, florecen a los cienta veinte dias en forma do panojas a canjunto de espigas que albergan

los granas. El 40% de Ia poblaciOn boliviano hace usa de esta planta. lanto las hajas como las

semillas Se cansumen en infinidad de maneras; cocidos de hoja, jugo, cereal, sapa e incluso en Ia

fabricacion de chocolates y pasta de dientes. A

psos agroecOiOgicOs Dc Ia quinua hac por lo inenos, 20 variedades diferenciables, tanto por Sn

adaPtacion a diferentes alturas, desde ci nivel dcl mar hasta 4.000 msnm, como por su contenido

proteInico (12% a 21%) y nle saponinas. La quinua es, por ahora, un huen ejemplo del potencial

qaC tiene la agricultura tradicional dc los Andes en ci contexto mundial. Su gran adaptacidn a

diferenteS clirnas y suelos ha permitido cultivarla en los Estados Unidos (Colorado) v en Europa.

En vaas compaflias transnacionales se Ic ha asignado gran prioridad para incorporarla en sus

alini.ealos preparados para niños. En Dinamarca se utiliza en la producciOn de fonaje tie alta

calidad para ci ganado iechero; en JapOn es mliv apetecida en las dietas vegetarianas; y en

Nepal India v Tibet su consunio guartla relaciOn con ci cufto budista.

Otro caso de interds- es ci tie Ia legurninosa ilamada lupino o chocho, propia tie los pisos

teimicos frIos, que produce un grano equivalente e incluso superior ala soya. Los paises de clima

templado a frIo seguramente valorizarán esta leguminosa en ci futuro. dehido a que puede ser

utilizada en la alimentaciOn humana y del ganado. Se estirna que sOlo ci valor (IC los aicaloides

qae contiene ci chocho pueden cubrir los costos de producciOn al set empleados por Ia

taru’acopea. Similar potenciai tiene el amaranto o kiwicha cAiuaranthus caudata.s), cuyo valor

aiinie-ndcio v forrajero estti siendo invesugado nitensainente v tiene. dIa a dIa. mas aceptaciOn

en los mercados regionaics y niundiales.

Dc las experiencias niencionadas se deduce que para aprovechar ci potencial productivo

agricola de los Andes centraics es imperioso disponer de un conocimiento mOs preciso de los

elementos climaticos utiizando los avances de Ia teledetecciOn asi como Ia informaciOn que

proporcionan los satélites. Es posible intensificar el uso del suelo y dcl agua mediante Ia

iustalaciOn de métodos tecnil’icados de riego, como ci riego por goteo o microaspeisiOn, asI como

mediante ci uso de maquinaria apropiada para montañas en las labores mas pesadas de

conservaciOn de los suelos.

Bosques nativos y cultivados

Antiguamente los Andes estuvieron en buena mcdida cubiertos de vcgetaciOn arhOrea, cuya

deforestatiOn empezO mucho antes de Ia Ilegada de los espafloles Dos parecen haber sido las

causas de esa dcforcstaciOn: Ia necesidatI de contar con tierra agricola a costa dcl bosque y Ia

recolecciOn de lena para cocinalç calentarse fundir metales y producir cerãmica.

Se sabc que en Ia dpoca dc los Incas existian procesos de deforestacion, por ello adoptaron

inedidas para controlar Ia tala de Orboles y sc establcciO un conjunto de nonnas y de costumbres

quc reculaban ci aprovechamiento de los Orboles en los ayliusL Sin embargo, no hay indicios de

cue en esa Opoca se havan toniado medidas para reforestar grandes extensiones, en contraste

con Ia decision de construii; por ejenlplo terrazas y andenes caminos canales de riego y

foitalezas Si existieron, no obstante tOcnicas pain propagar v plantar diferentes especies, como

lo sugiere Ia rica terminolog]a quechua sobre ci tema.

Con Ia administraciOn colonial se produjeron cambios en el equilibrio ecolOgico existente en

las zonas altas de los Andes. En los periodos iniciales ci gran despoblamiento causado por Ia alta

mortalidad indIgena, por efectos principaimente de las enfermedades tavoreciO ci
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restablecimiento y equilibrio de algunos ecusistemas (Gade. 1992). Dc alli en adelante. sin
embargo, Ia deforestacion se voivid a iniciar poi’ Ia necesidad tie inge]ltes cantidades tie madera
para la mineria v tie lena para Ia fundieion de metales y energIa domestics.

La deforestacidn creciente, especialmente en zonas tie gran pendiente, tuvo graves

repercusiones para Ia poblaciOn caranesina: Se incrementd In degradaciOn y erosiOn del suelo; se
degrndo Ia flora v In fauna, y se alterO ci regimen lntlrologwo. produciendose un detenoro general
de los ecosistemas v de las condiciones tie qda tie hi poblacion. Esto se protlujo sobre todo tiehido a
que buena parte de las zonas de eultivo en andenes carecieron de file]]tes de ag’ua estables qne ii
provenlan prineipalmente de los flujos de agua subsuperfieinles de las quebradas ylos mnnartinles.

Aetualmente ci bosque original ha desaparecido en casi todas las laderas de las duencas j
hidrograficas y muchas poblaciones campesinas se asientan en tierras afectadas por serios
problemas de erosiOn y agotamiento del suelo. tin ejemplo destacado de Ins consecuencias de Ins
ftierzns combinadas de los fenOmenos naturales y las aeciones antrOpieas es el fenOmeno de
derrumbes, deslizamientos o huaycos que ocurren principalmente en una ñanja entre los 1.000 y

los 2.500 msrnii en los Andes tIe Colombia, Ecuador y Pen). que ponen tie manifiesto Ia gravedad de
Ia degradation de las cuencas, desatando aluviones de tal magnitnd que arrasan los asentamientos
humanos v Ia infraestructura fisica de una amplia zona amlina y costera. Una situaciOn similar se
presents en las zonas montafiosas del sur de Venezuela. Bolivia y el norte de Chile,

La rupmra del patrOn andino de ocupación del espacio y el relegamiento de las comunidades
a las zonas rnás altas se ha traducido en Ia perdida progresiva de algunas tOcnicas de cultivo de
as hole’ en particulrn fi utales y plantas lenos s de pmos templadoc 9s1 como de ciei tos metodos
agroforestales o de integraeiOn del thbol al paisaje andino eon fines multiples, propios de Ia
sociedad prehispanica. La introductiOn del eucalipto the favorecida p01 su Mcii implantación en
tierras ya degradadas. Al convertirse en inateria prima mny utilizada en construcciOn y como
combustible, aiejO al hombre andino del cultivo y manejo de las especies nativas.

Hasta mediados de los aflos sesenta no hubo una estrategia campesina cotndn de reforestatiOn.
La reforestación fue sOlo Ia respuesta de los haceudados y pequeños propietutos de los vafles
interandinos a Is mayor demands de madera, al alto lwedio nlcanzado y ‘a Sn ereciente vinculaciOn

econOmics con las actividades no agricolas dentro del Ombito rural. Cahe seflalar al respecto que
en estas zonas es preciso plantar especies que, ademas de proteger los cultivos de los vientos y
Iseladas, conserven y enriquezean el suelo, sean muy tolerantes a otros cultivos y proporcionen
abundante iefla. recurso energOtico boy escaiso, pero imprescindible pars Ia famiia cainpesina.

Los hosques cultivados más importantes tie los Andes se encuentran en Clnle y Argentina

(“Case recuadro SL Son plantaciones que tienen alto rendimiento fisico y financiero. Las
plantaciones se ban establecido principalmente en tierras de baja productividad agrIcola y
sirven a grandes empresas para producir tableros, aglomerados, celulosa, papeles y cartones. El
desarrollo industrial basado en los bosques cultivados ha contribuido a mejorar las condiciones ide vida de una parte de la poblaciOn campesina. La economia local creciO, se elevO el Indice de
empleo zonal, aumentaron los salarios y mejoraron en general el comercio y el consumo de
alimentos. ThmbiCn se ampliO y mejorO Ia infraestructura fisica regional (DEns y Soto, 1994). Sin
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EL OSQUE NATIVO EN LOS ANDES CHILENOS:

ECOS.STEM EN DESAPARICION

El Banco Central de Chile ocordo en 1993 dar inicia ol Proyecta de Cuentos Ambientoles

adoptadbo ci sector minero, forestal y pesquero. Con el fin de elaboror un sistema de Cuentos

gatelites Ambientoles, el objetivo central del proyecto fue In obtención de indicodores ambientoles

,, balances de octivos que niostroran los efectos de Ia actividad económico sobre los recursos

natUrOICS. Recienteniente se publicó un intone con los resultodos obtenidos sabre el sector

forestal, cuyos aspectoSmás relevantes Se presenton 0 continuoción.

Es importonte sender que en los Andes chilenos conviven dos tipos de basque claromente

diferenciados el basque notivo y el basque exótico. El basque nativo posee especies autóctonas del pais

y estO constituido por bosques adultas y jóvencs o renovables, estos ültimos son originados par

olteraciones humonos (incendias, explotocián) a noturales (volconismo). El basque exético se refiere en

particular a dos especies, pino radioto y eucaliptus, que si his. fueron introducidas hace vorios decados,

su plontoción mosiva Se remonto a los oños sesenta con los planes de farestación de Ia Corporación

Nocionol Forestal (CONAF), bosodos en incentivos pora mosillcor las plantaciones de los especies

exóticos. En Ia actualidad, Ia mayor porte de Ia industria forestal depende de dichas plontaciones.

La información recopilada parc el sector permitió determiner las existencios de niqueza

forestal disponibles, tanto en superficie coma en volumen y osimismo identificar (as principoles

actividades que determinan su disminución a incremento. A partir del consumo de maderas

natives se elabororan proyecciones baja tres distintos escenarios: pesimisto, media y optimisto.

Baja Un escenorio medio, ci balance elobaroda pare 1994 determine que Ia superficie ocupoda

par €1 basque nativo era de 7.069 millones de Ha. En consecuencia, Sc observo uno disminución

de cosi 700.000 Ho en relación a las estodisticas de 1985. En este análisis Se consideroron tanto

los bosques protegidos como los no protegidos. En el primer caso, Se distinguió entre porques

nocionales y reserves; en el segundo, Se consideroron superficies de alto y de baja calidad.

La disminución de In superficie ocupoda par el basque notiva Se debe a tree foctores: los incendios,

Ia habilitoción de terrenos pora ogricultura y Ia sustitución par basque exótico, principolmente con

pino y eucaliptus. Par otra porte, se detecto una segundo cotegoria de odividades que afecta a Ia

colidad del bosque, In cual se refiere al manejo forestal y el floreo o talc selective de especies.

El mismo estudio reveló que baja un escenario aptimista, entre 1985 y 1994 el Indice de

Calidod del Basque Notiva (ICBN), es decir, Ia relociàn entre Ia superficie de buena y male

colidad disminuyo de 8o5.3. Esto significa que si en 1985 Se tenia 8 veces mós superficie de

buena calidad que degrodada, en 1994 dicha proporción Se reduja a 5.3.

Las proyeccianes eloborodas pare el also 2025 son más preocupontes. De ocuerdo al escenaria

pesiniisto, Si no Se madificon las patranes de explatación del recurso, pore el elsa 2020 no hobró

mós bosque native en los Andes chilenos. ACm niás, en ciertas regiones del pais Ia situación ya es

particularmente delicoda: en Ia VI y VII Region de Chile, bajo ci mismo escenaria pesimisto, el

basque notivo no sobreviria al próximo milenio. —.
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En vista de estos resultados so debero fomentar no sob uno politico do manejo rocional dcl

basque, sina tnmbién visualizar Ia cuestiàn del basque nativo en términos regionoles. Es do

particular importoncia Ia necesidad do incarporar criterios de utilizacion Optima do los recursos

del bosque nativo, puosta quo Ostas representan olternativas do usa do aniplia valoraciOn saciol.

En Ins ültinios años so ho estodo reemplazando el bosque notiva pora utilizar los suelos en

otras actividodes ol convertirse el consumo de modern nativa en una actividad secundorio. Coma

consecuencia, In explotaciOn dcl bosque nativo resulta ser soinmente un subproducto de In

realización do oboe actividades productivos, donde las ingresas provenientes do Ia vento del

recurso notivo so utilizon coma un fonda porn solventar los costas do las inversiones necesarios.

embargo, estas grandes p]antaciones son tambien objeto de serias criticas, ta]lto en ]o ambiental

como en lo social, en parte porqne en algunas zonas se ha optado pm substituir bosques nativos

previamente existentes pm’ hosques de pino. Sc teme seriamente por Ia pdrdida de Ia

biodive, sidad y St’s efectos en 1 pohlacion local2 I
Muchas de las t,euas ndina’ agotadas son aptas casi exclusivamente p a cultivos /

aibustivos y aibmeos sean ectoc fiutales o ptoductoies de matetia puma, p101)105 de los

sistemas de pioduccion agioloiectales Estos sistemas aphcan piacticas y tecmcts adecuadas

desde el punto de vista de Ia sostenibilidad y del aumento de Ia pi oductividad de tier’ as fi agiles

que iequieien sei piotegidas y estibilizadas I
Como gian paite de los valles intet indinos y del altiplano ya se encuentian casi despiovistos

de bosques se han hecho ai ios intentos pai a logi ai an desau ollo mdustrial de mcdi mi a gi an

escila basado en plantaciones de uboles madeiables Esto puede constituit un potuncial I
econórnico para las comunidades andinas, siempre que dstas incorporen piocesos de gestiOn i
para ci manejo de los hosques. Ello dehe hacerse a partir de Ia creación de coniitds yasociaciones

foi’estales que se conviettan en interlocutores regionales de las entidades publicas y privadas

encargaclas de fomentar las explot.aciones silvicolas.

En cuanto al bosque nativo. es necesario que los paises adopten pohticas clams sobre su

anrovechamiento. en particular en lo referente a determinar los limites entt’e Ia conservaciOn y

el aprovechamiento económico. Naturalmente, uno de los principales problenias que enfrentan

quienes deben decidir en @1 iimbito pOhlico es Ia escasez de datos acerea del nianejo silvicola de

las poblaciones arbustivas nativas, va que las experiencias de aprovechamiento nonnalmente

han estado asociadas a Ia tala rasa más que a tin manejo sostenible. r ello. antes de cualquier

tlecismn administrativa o legislativa aI respecto. se precisa adoptar una poiltica que propugne un

aprovechamiento sostenible del bosque.

Faun° andina

Los Andes destacan por Ia rqueza de su ;ida animal autOctona, que guarda t’elaeidt, con Ia

abtfldmm y variedad de habitats y el origen nusmo del continente. Race mds de 70 millones de

aflos Africa, Eurasia, America del Norte, America Central y America del Sur fonuahan tin Cnico

gi’an continente. America Central cia Lina suerte de gran puente pm’ ci que emigraron de norte

am diversas especies incapaces de volar o nadai: Este puente Se hundiO en Ia era terciaria, a

finales dcl periodo jurásico. v America del Sur ;‘ las Antillas quedaron separadas de

\oi’ea1flCrica.

Los aniniales que hahian penetrado al continente encontraron ann diversidad de hébitats

ideales para evolucionar aisladaniente dcl resto del nundo, dando lugar a ordenes. familias.

genei’os y machas especies endemicos. Pero el istmo centroamericano reapareciO en cI

pleistoceno tardio, es deci hace (IC 2 aS miliones de aflos, se produjo un segundo intercambio

directo de fauna con inigraciones en ambas direcciones. En estos dos grandes intercambios

nmnistc’os. Ia cadena de montañas andinas ofreciO no solo una ezcelente rota migratoria de

noi’tC a suat sino tamhien posibilidades para el establecimiento de especies de las zonas

tetipiaila.s dcl norte.

Algunos ejemplos notables de Ia fauna son Ia presencia de los anfibios mOs grandes dcl

mundo (7’elmutobiu.s cu/ens). que habitan en las aguas profundas dcl lago Titicaca. En general,

los reptiles no han tenido macho Cxito en las alturas andinas debido a los fueites camhios de

teniperatui’a dcl dia ala noche. El principal escollo para Ia mayor adaptacidn de las ayes ha sido

Ia escasez de alimentos y de arho]es para construir sus nidos. Por ello, Ia mayorIa de las ares

andinas se ha adaptado alavida en ci suelo y hace sus nidos en Ia tierra, en t.Cneles o en agujeros

en las rocas. Un caso sorprendente es Ia presencia de nnmcrosas especies de colibrics en las

vertientes andinas, que van disminnyendo hacia la altura, quedando por encima de los 4.500

mnsnm una sola especie. Tambidn existen ayes de gran tamaflo como el condor (Vidturgrqphus),

que es el ave rapaz mCs grande del mundo y so habitat se extiende desde Venezuela hasta el sur

de Argentina.

La existencia de gran cantidad de lagos y lagunas en los Andes crea condiciones favorables

para Ia fauna acudtica, donde tlestacan pm sn ndmero los patos y fiamencos. Se estinia que hay

p0, lo menos 2.900 especies de ayes, de las cuales 200 son migratorias del norte, que liacen de

los Andes su refugio invernal. LJna especie de rasgos may peculiares son los gansos andinos,

pl’omnos de los lugam’es mas hutnedos, que reciben diferentes nonibres nativos clependiendo dcl

lurar en donde se encuentren. A mOs de 3.900 msnm se puede encontrar incluso an pariente

cereano del ax-estruz, ci sun (Pte,’oc)ieiiiiii pen note). ave de tin metro de altura en estado adulto

y ue habita las ptinas de] sue de Peru, Bolivia. Clnlc y Argentina.

Dentro de los maniiferos ahundan los herbivoros y los roedores. Se destacan entre estos las

chinchillas, his vircachas e incluso una especie que se ha domesticado con fines alimenticios, ci

cut o cuye (Carla tsc.hadii), ampliamente enada en los Andes por so caine e introducida en todo

ci planeta como animal de laboratorio t’ mnascota. Los predadores o carnivoros andinos son, por

ci eontrario, escasos. Los aids conocidos son ci puma. que habita a lo largo de toda Ia cordillera

Fuente:

Adaptado do Banco Central do Chile (1995) “Prayecto do cuentas ambientales y basque native”, Mimeo, Unidad do

Cuentas Arnbienmoles, Gerencio do Estudios, Banco Central de Chile, Santiago. A
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pOBLACION

Pa 5

PerU

Solkic

ChIe

Ecuador

Otros Poises*

Toto1

DE CAMELIDOS A NIVEL MUNDIAL

Alpacas Llamas

3.037.000 1.080.000

324.300 2.022. 100

33.000 67,000

1.000 - 134.700

200 10.000

15.000 20.000

3.410.500 3.341.300

Vicunas Guanacos

100.000 3.000

15.000 1.000

30.000 30.000

45,000 500.000
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de los Aiides. y el zorro anclino o culpeo. adenias de algunas especies de gatos silvestres u
osj ollos.

Sin embargo, las especies mds conspicuas son las representadas por cuatro formas de Ia
misEna familia que los camellos, por lo que so los conoce coma los camébdos sudamericanos
çe Ise i ecuadi o 6) Dos de ello% han sido domesticados, Ia Ii ima Ia alpaca, y oh Os dos, Ia
‘.icuna y ci guanaco iven en estaclo salvaje Sin Iugai a dudas, estos camelidos, en especial Ia
vicuna y Ia alpaca, encienan un enoime potencial paw el desanollo sostemble de Ta legion
andina de Ecuadoz Pew Bolivia Chile y Aigentina En efecto, en la paite alta de los
Andes hay mas de 80 millones de Ha de pastos natuiales (18 millones de las cuales Se
encuentran en Perd), que pueden alinientar a grandes manadas de camélidos, cuya ui-ía es

i:=.

LA IMPORTANCIA DE LOS CAMELI DOS SUDAMERICANOS

Cinca millanes do años seporan seis mamiferas diferentes quo en su arigen fueron Un solo

animal. Los camellos (dramodarios y bactriano) migraron a lo quo boy es Asia a través del estrecho

de Bohring, miontras quo sus semejantes comensaron una larga travesia evolutiva y espacial para

adaptorse a los altos punas do los Andes centrales, en ol atro lado dcl mundo. Estos camélidos

están divididos en dos grupos: los silvestros, quo San Ia vicuna (vicugna vicugna o Ionic vicugna) y

el guanaco (lama guanicoe) y los damesticos, compuostas par Ia llama (lamo glama) y Ia alpaca

(loma pacos). Can una poblacion de cerca do 7,5 millanos do cobezos, un 46% correspande a Ia

especie alpaca, Un 44,5% a Ia llama, un 2,4% a Ia vicuña y el 7,1% restante al gUanaco.

El habitat do ostos camélidos so oncuentra entre las 3.600 y las 5.000 msnm. El 71% do las

] llamas y el 60% do las olpacas so encuentran en ol altiplana planicie que Se oxtionde desde las

limites de los departamontas do Cuxca y Puna en el Peru, hasta ol departamento do Potasi en

Bolivia Esta zona inclUyo las alturas do Paranacata do lquiquo on Chile y porte do las provincias

do iujuy y Catamarca do Argentina. La distribUción do los camélidos Se presenta en oI cuadro.

La produccion do camelidas so concentra mayormonto en tros zonas homogenoas do

produccion: Ia puna humeda, Ia puna seca y Ia puna desértica, zonas agroecologicas quo difieren

entre si por su precipitación plu,4o1, quo yaria ontre 900 mm/ana en Ia puno humeda hesta menos

do 200 mm/aña en Ia puna desértica, hecho quo determina Ia vegetación, Ia aptitud y

sopartabilidad do las pastos naturalos. En osta zona las tomperaturas promedio alcanzan CC

a 8C, con fUertos diforoncias térmicas a to larga de las 24 haras del Wa.

Las pradUctos do mayor interés camercial quo Se abtionon do los camelidas sUdamericanos

incluyon Ia fibra do alpaca, llama, guanoco y vicuña; Ia came fresca, Ia came seca a charquo

y, finalmento, sus pieles y cUeros. Otros subpraductos, de usa predaminantemonto lacal, son ol

abano destinada a las parcolas agricolas y usado coma cambustible; Ia grasa, destinada a Ia

fabricación do ungüentos medicinales; las hUesos, con las quo Se praducen peines 0 instrumontas

do trabaja artesanal; y ol cuoro, transfarmada en lazos para ol techada do viviondas.

190.300 534.000

‘Qtros poises en los cuoles seiJn introducido cunsélidos son principolmonte, Nuevo Zelondo, Estodos Llnidos, fl-oncio y Espono.

El valor do Ia producción do camélidos a nivel do finca ha side ostimado en US$32.000.000 al one.

SegOn el Instituta do Comercio Exterior del Porá (ICE), el valor do las exportacianes do ese pais en

productos textiles do camelidas os do apraxiniadamonte US$50 millanes al anD. Si a osto valor Se agregan

las expartaciones de abts paisos, pUede 5cr suporiar a las US$60 millanos al aña para Ia region andina,

Los poqueños ganadoros altoandinos constituyen no de los grupos mOs pabros do las

palses on las cuales habitan. Sus condiciones praductivas y do bienestar son escasas. La gran

absoluta mayoria do estos criadaros San indigonas aymaras y quechuas, en los quo Ia mujor juega

un rol muy importante, oncargandoso do Ia praducciOn y on Ia comercializaciOn del ganado. A

pesor do Ia anteriar, os Ia mujor Ia más afectada por Ia baja productividad, los bolos ingresos y el

canjunta do restricciones quo doterminan las pequefias praducciones.

Las programas y proyoctas do camélidas financiados par ol Fanda Intoramericano do Desarralla

Agricala (FIDA) y Ia Corporación Andina do Famonto (CAF) so han cancentrada on mejarar las

indices productivos y ocanOmicos oxistentos. Do esta manera sus abjotivos consiston on aumontar

las condicionos do vida y do ingresas do las campesinos invalucrados; apoyar a Ia mujer campesina,

quo juoga un rol cada voz más importanto on Ia crianza, transformacion y camorcializaciOn do

camnélidas; fronar ol dotorioro, rocuporar y proservar los rocursos naturalos do Ia region altaandina;

y, par Oltima, buscar formas racionalos do utilizaciOn do las camelidos silvestros.

So ostima quo las pasibilidades do mojoramienta do los parOmetros productivas puodon 5cr muy

significativos, modianto Ia adopciOn do adocuadas tecnalogias. Per ejemplo, el peso del vellOn, do

Ia carcasa y ol indice do Ia saca on alpacas puodo autnontar ontro oI 20 y ol 40% al aho. So ha

podido vorificar quo oxisten rolovantos oxporioncias en camorcializacion asociativa, quo puodo

mojorar las precios ontro Un 20 y un 50% aI reducir Ia dopondoncia do intermediaries.

Las camélidas silvostros pasoors un patoncial subostimada. En las óltimas veinte años, modianto diversas

programas do protocción y ropoblamionta, Se ha lagrada ovitar oxitosamonte Ia oxtinción do Ia vicuña y del

guonaca llogOndaso a niveles pablacianalos quo on algunas cases podrian permitir su oxplatación comerciol

en forma controlada. Las pragramas y proyectas do camelidos financiadas per FIDA y CAY facilitarOn el

intercambio do las oxperiencias lagrados on relocion a ostas ospecios y contribuiran a asegurar Ia

cantinuidad do las planes do praduccion, asi coma un usa ecanOmico rocianal do las mismas. A
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piomisoiia 1)01 iazones fisiolocas estiategieas economicas y sociales I
Desde ci punto de vista fisiologico se ha demosti ado que los camelidos apt oveclvin mucho

rnejoi los pastos altoandinos que las especies mtioducicl is Ia alpaca pm ejemplo digieie estos

pastos con una eficiencia 22% supei ioi a Ia del ovino

Desde el punto de ‘cista ecologico los camehdos pot su forma de pastat, no deteiiotan los

pastos como los vacunos y equinos Estos coitan ci pasto mientias que las especies intioducidas

lo ai tanc in (Ic 1 aiz cosa que en ci caso de los vacunos y equinos t esulta sumamente peijudicial 1!
en las zonas mas secas donde se obsei Va 1111 empobi ecimiento de la cobei tm a y un aumento de

la elUsion El pisoteo de los ovmos poi Ia estiuctuia de sus pezunas, tesuita igualmente

pctjudicial en I is pastut as altoandinas mienti as que los camelidos que tienen Ia planta de Ia i
pezuna aimofridillada, no tocan el suelo con ci casco

Desde el punto de vista esti ategico se debe torn U en considei acion que la totalidad de las

vicunas aipacas y llamas del mundo habita en Ia zona andma de Ecuadoi Pci a Bolivia, Chile y I
At gentina Ademas I t fibi a de vicuna es Ia fibi a animal mas fina despues de Ia seda natui al y la

fibia de Ia alpaca es mas fina que Ia de los ovinos y, poi lo geneial de mayoi piecio Esta

situacion tept esenta un activo que puede ti aducu seen una ventaja compat ativa rnuy impoi tante

en los mci cados mundiales ‘Pambien hay que tenei en cuenta que estos paises poseen ci material

genetico de estas especies el cual bien manejado puede ilevat a mejotat Ia pioduccion de

lafibia I
Desde el punto de vista social y economico las ventajas de los camelidos son ciest icables En I

p1 imet lugat con las alpacas y vicunas es posible aumentai hasta en die, veces Ia pi oduccion pot

hectat ea de las pastu as aitoandinas tanto poi Ia eficiencia con que apt ovechan los pastos como

pOI ci rnejoi ptecio de su fibia que en el caso de Ia vicuna fluctua en la actualidad entie 300 y

500 doiai Cs ci kilo En segundo lugai Ia pi oduccion mejoi ad t de camelidos incide duectamente

sobie las poblaciones mas pobies de los Andes que constituyen bolsas ctomc is de pobie,’a

Finalmente, paia los paises con vastas extensiones de pstos natuiales altoandinos (Peiu y i
Boh’cia especnlmente) los camelidos constituyen ant tiemenda posibilid id de mejotai no solo

ci medio ambiente andino mediante el conti ol de Ia desettizacion, sino tambien pai a mejoi at los I
mgi esos locales y nacion ties pot medio de I t pi oduccion de fiN a cai ne cuei os pieles y la

industi ia dci ivada

Cieitamente los paises andinos no han piestado aun suficiente atencion a estas ventajas Si I
lo hiciei an ci ambiente y Ia economia podrian mejoi ai considet ablemente y se avanzai ia macho

en Ia enadicicion de Ia pobieza Pot consiguiente, un piogiama de fomento de los camehdos

debena mmccci una aita ptiondad pm paite de los paises andinos y de Ia coopeiacion

intei nacional

Recursos hidrobiologicos

Coino se dijo anterirn mente, Ia t egion andina poscc miles de lagos y lagunas (solo en el Pet a
mas de 12 000) que constituyen 1 C5c1 Voi ios de agua son centi os de Ia fauna acuatica andina y
constituyen Un potencial pat a ci desai i ollo de Ia piscicultut a Dos gi andes lagos destacan pot
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su tamaflo y la originalidad de sus recursos hidrobiolOgicos: ci Titicaca y ci Junin o

Chinchaycocha. El Titicaca es el rnás grande y es el centro de la cuenca endorreica del mismo

1ioinbre y ci centro de Ia Meseta del Collao o Altiplano, compartido entre Perd y Bolivia. El lago

Jumn o Chinchaycocha está situado en Ia meseta de Bombdn, en el Peru central. Ainbos tienen

unit gran diversidad de fauna, ademas de numerosos endemismos entre los peces, ayes y

anflbio5.

La piscicultura y Ia pesca no han tcnido un desarrollo importante en los Andes, con excepcidn

de los rios y lagos dcl sui Las numerosas especies nativas se han reducido considerablemente

en machas cuencas por causa de la contaminación, la sobrepesca o por Ia introduccion de

especies exOticas, comoJa trucha. Los rIos de agua fria, torrentosa y oxigenada han constituido

el amhiente ideal para que las truchas, introducidas alrededor de 1928, se convirtieran en una de

las especies preferidas de los habitantes locales. La especie mds abundante es la trucha arco iris

(Sc/mo gairdnrnii), aunque también es posible encontrar Ia trucha de arroyo (Salve/ñnms

Jontinalis) y Ia trucha morena (Sa/mo trW/a).

No obstante, aün existen varias especies nativas que sirven para ci consumo de las

poblaciones indIgcnas del altiplano, como el ispi (Orestias cur/sri), el bagre y el suche, que

adenids de enriquecer Ia dicta protdica, se utilizan como base de trueque en las ferias.

La trucha constituye un recurso importante para la pesca deportiva y el turismo, sin embargo,

no es objeto de crianza masiva a gran escala. El poco éxito del cultivo rentable para Ia

comercialización de trnchas en zonas de alta montana se debe sobre todo a las dificultades que

entraña mantener las piscinas y jaulas en zonas aluviales o lagos a gran altura, ademds del alto

costo y escasez del alimento (vease recuadro 7). No ocurre lo mismo en los grandes rios y lagos del

sin de Chile y Argentina, en los cuales Ia crianza masiva de truchas y salmones ha sido hasta ahora

an dxito comercial. Aun asi, faltan estudios qne determinen Ia viabiidad ambiental a medio y largo

piazo de Ia crianza de peces en jaulas en grandes cantidades en zona de alta montafla, en donde

adernis hay dificultades de transportc para su comcrcialización. Con certeza, la cria intensiva de

las truchas deberd ser hecha enjaulas para evitar Ia deprcdación de las cspecics nativas endémicas.

En los rios andinos Ia segunda especie en importancia despuds de Ia trucha es el suche, sobre

cuyo cultivo y productividad se estin realizando ahora intensos estudios. En general, esta

especie se encuentra en las vertientes del lago Titicaca, pero ha sido despiazada de los rios de Ia

sierra pot la competencia y voracidad de Ia trncha. En Bolivia se han hecho tambien intentos, en

general con buenos resultados, de introducir pejerreyes (Basuichtltys bonaerensis) en el lago

Titicaca, quc se han difnndido posteriormente a toda Ia cuenca.

Por otra partc, en las lagunas del Valie del Mantaro, de Paca yen ci lago JunIn, en ci Peru, riven

dos espccics de ranas Batrachopinijnus macrostumos y Batrachophryuu.s brachydactytus)

de gran repntación y aceptación en ci mercado culinario. No obstante, preocupa la ansencia de

estadisticas confiables qne reflejen el monto de la captura, asi como Ia poblacion existente

(Vegas, 1983).

El potencial econdmico vincnlado a los recursos ictiologicos de alta montafla debe seguir

siendo investigado. A esta tarea deberian asociarse las universidades regionales y Ia empresa
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privada con el fin de educat y motivar al pioductot a investigar ci potencial local para que ci
cuitivo de especies acudticas no afecte el medio ainbiente. En zonas de alta montafla Ia
reproduccion natural de especies tanto nativas corno exóticas en rios y lag-unas ha tenido p01 lo &
menos efectos posituros en Ia dicta de las habitantes locales y en el turismo.

LA DIFICIL EVOLUCION DE LA ACUICULTURA EN LOS ANDES

Varos gobiernos do Ia region ondino han impulsado en diversas ocasiones Ia acuicultura

de aguas trios, ospecialmente el cultivo do Ia trucha, y mOs espocificamente, In trucha arco

iris (Oncorhynchus mylciss). Entro estos iniciotivas so dostoca In politico do promoción do cultivo

do lo trucho iniciado en 1970 por ci Ministerio do Pesquorio del Perá. Su objetivo tue fomenter

el ostablocimionto do gronjos especializados a trovés dcl otorgamionto do crédito y otras

focilidodos a omprcsas asociativas. Con ciertas limitaciones, las nacientes emprosas y

cooperativas cumplieron los requisitos dcl prograrna do promoción do Ia praducción do alovines,

consiguiendo olcanzar interosontos nivelos de comorciolizaciOn en hotolos y rostaurantos

turisticos del pais e incluso del extronjoro.

tJna decada más tarde, evaluaciones adolontadas on ci Doportamonto do Junin revolaron quo

do 66 granjas piscicolas originolmente ostoblecidas nIh, solo l2se oncontroban on

luncionomionto en 1981 y. on promodio, so utihizoba ünicamcnte un 20% do In capacidad

instalado. El abondona y subutilizaciOn do has gronjas piscicolos so debiO fundamontalmento a

problomas do talto do asesoria y do capocitociOn técnico en In gostiOn do los procosos

productivos, al dotorioro de los procios do comerciohizaciOn, a problomas dorivodos do In

contaminatiOn do los torrentes y a divorsas accionos do vandolismo. Una situociOn análaga Se

pudo constatar en Puno, dondo so dosarrollaron con éxito oxporiniontos do cultivo do truchas on

joulas, alcanzOndose una producciOn do 100 tmlano; y, sin embargo, so dotoctaron problemas en

In producciOn y en in comorciolizacion do olovines.

El cultivo de truchas en general enfronta adomos Ia diticultad do obtenor alimonto balancoada

a baja costo, lo que sorO un problema adicional pora ci cultivo do otras especios cuando Ia

industria so desarrolle. Aun cuondo oxisten los problomas ya moncionodos on cuonto a

comercializacion, so han logrado avances ospocificos on Ia organizaciOn y en ci tipa do productos

obtonidos, incluyondo poscodo tresco, eviscorodo, ohumodo y congelado, coma uno monora do

otroor divorsas modalidados do consumo a nivol notional, osi como del oxtranjcro.

Fuentes

-v M Vegas (1983). “Pesquea y ocuicultura en el Pero, en Gron Geo9rofia del Peru Vol. 6 Edc. Manter-Juon Mejio Boco Barcelona.

-Tomes Brenner (1994). “Las Pesquerios de aguas continentales trios en America Lotina. COPESCAL Documento Ocasional
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Mineria andina

Gina parte de los recursos mineros de America Latina están Iocaiizados en las regiones

andina5 Dc hecho, casi toda Ia actividad minera de Peru tiene lugat en Ia sierra o en la zona

gitoandina Los yacimientos mfis grandes y actualmente en explotacion de Chile se encuentran

tainbien en las zonas altas de los desiertos o en plena Cordillera de los Andes, junto con algunos

nipoltantes yacimient.os de Argentina ; por supuesto, gran parte de Ia mineria de Bolivia.

No es casual que esto ocurra, puesto que a lo largo de Ia Cordillera de los Andes se encuentra

In nndad tectdnico-magmStica del geosinciinai andino, formacidn geoiOgica que se extiende

00O km desde Tierra del Fuego hasta ci entronque con el Golfo de Dari6n. y que comprende

on con unto de provincias metalogCnicas t)l)e se suceden a lo largo de una de las zonas mds

niineralizadas del mundo.

La unidad tectOnico-magmática del geosinclinal andino cornprende las siguientes provincias

[netaogemcan

Provincia cupro-ferrifera do los batolitos costeros, que se extiende desde la CordiUera

Occidental de Colombia hasta el sur de Chile En esta provincia se encuentran grandes

yacimientos de cobre porfiritico, como los de Pantanos-Pegadorcitos (Colombia), y los de

Andacollo (Chile); yacimientos de sulfuros masivos, como los de Condestable (Peru);

importantes yacimient.os de hieno, como los de Marcona (Peru) y Santa Fe (Chile); además, es

caincteristica Ia presencia de oro asociado a los yaciunientos de cobre porfiritico.

Provincio cuprifera chileno-peruona, que se extiende a lo largo de 2.300 km. con anchuuas

dc 100 a 120 km desde Arequipa (ni) hasta Rancagua (Chile). En ella se localizan Ins grandes

yarimientos de cobre porfuitico de Chuquicamata (Chile), Disputada El Teniente (Chile) v

los de Cerro Verde Cuajone. Quellaveco y Toquepala (Peru). El cobre con molibdeno constituye

In caracteristica metalogCnica predominante de esta provincia. Hacia e] norte de Arequipa se

prol’,nga esta provuncia hasta el yacimiento cle Chaucha (Ecuador), incluyendo los yacimientos

dIe ‘Euro Mocho, La Granja y Michiquillay (Peru).

Provincios polimetahicas (cobre, plomo, zinc y plata) de PerU y piecordillera argentina. Los

yacimientos de Cerro de Pasco, Morococha, San CristObai y Casapalca, en Peru central,

constituyen prototipos cldsicos de este tipo de mineralizaciOn; en Argentina son ejemplos de esta

provincia los yacimientos de Ia Sierra de Famatina, en La Rioja (Cerro Negro, Caldera y Tigre),

con mineralización argentifera, los plumbo-argentIferos de Parami]los de Uspallata, en

Mendoza, y de p]omo, zinc, plata y oro de las minas Angela y Lago Fontana. Chubut, en el macizo

volcilnico de los flancos orientales de Ia cordillera andina.

Provincia estañifora do Bolivia, coinprende un arco de 1200 kin de Iongitud y 50 a 150 kin dc

ancho. ubicado en ci borde oriental del altipiano holiviano (Cordilllera Oriental Andina), en Ia

poreion inás ancha del geosinclinal andino; hacia eI sur peneua en tenitorio argentino. En esta

pruvincia se encuentran yacimientos de estaflo con tungsteno, bismuto, antimonio, plata, zinc y

algo de cobre. algunos de los cuales son los de Catavi. Colquiri y Huanuni (Bolivia). y Ia mina de

San Rafael (Perd).
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Provincia ourifero boliviano-penxona, simada en Ia porciOn más oriental de la cord hera
andina oriental. cohnda al stir con ha porctón norte de Ia provincia estanIfera y al noite con In
porción sw de Ia provincia polimetalica peruana. Tiene 700 km de largo y urla anchura media de
50 a 100 km. En esta lJroxncia se encuentian varios placeres de 010 (yacimientos ubicados a
orillas tie rios 0 lagos. doilde se encuentra ci mo en forma de pepas o charpas). como los de San
Antonio de Poto v Rio Madre de Dios (PerU) y los de Tipuani (Bolivia).

Provincia auritera colombiana, ubicada a 10 largo de Ia Cordillera Central de Colombia,
comprende una longitud de 600 km con una anchura de 75 a 100 km en ]a porciUn none de
Colombia, entre los valles (IC Los dos Cauca y Magdaiena. En esta provincia hay gran cantklad
de placeres de oto y platino.

En cu into ala posibilidad de aumentai has iesen i de mILwiaIes cabe dec11 que ci cOncepto
de ie,ei\ i e, flexible toda ve/ que depende tie los ix inces tecnoiogicos en mitena de
exploiacion expiotacion Pot ejempio ia teledeteccion pot satelite peimitio descubra
impoitante’. vacimientos alli donde solo habia conjetuias Ia intioduccion de tecnicas de
plocesamlento mas baiatas (como las hidiometaiuigicas) ha posibthtado Ia expiotacion de
mmei ales de baja lay que antes se consideiaban no ientabies

Aunque Ia infoimacion geologici disponibie en Amenca Lthna dun es insuficiente paia I
desanollai Ia e\plotaclon amphia de los teintonos, vanos oig mismos geologicos de los paises
des ui ollados ie iuian estim iciones de i eseivas en todo el mundo Di Centro paia Ia Ciencia y I
Tecnologia pa ci Des u iollo de las Naciones Unidas estima que Miei ica Latma ocup un iugai
destacado en las reservas de bauxita (28%), cobre (33%). colunihio (78%), molibdeno (26%) y
plata (29’i) (Kursten v otros. 1985). A dies años (IC estas estimaciones. debido a diversas
cireunstancias minidiales. tanto econOmicas como politicas, teenolOgicas o ielacionadas con Ia f
creciente preocupacidn pot ci medlo ambiente, se han intensificado las esploraciones en el
continente. sobre todo en in husqueda de cobre y orG. ) gracias a Ia incorporacion de nuevos

\acimientos. las t’eservas (IC estos metales se han incrementado: cobre en Ia Escondida. El Abra

Zaidivait (Chile); oio en Korikollo (Bolivia) v Yanacocha (PerU).

El fosialecimiento de Ia presencia minera tie America Latina en ci mundo en las Ultimas dos
ddcadas es was evidente al observar las cifias de produccion tie ininerales y inetales. El aporte
de los paises andinos es iznportante en cobre, estaño, 01°. plaIn. plomo y zinc. En ese plazo Ia
participaciOn de los paises andinos en Ia producciOn mundial se ha duplicado en cobre. ha

aumentado mils del dohle en estaño. mU- del triple en oro. x’ en proporciones menores en piata,

plonin v zinc, con una mejora notable en ia produccion (IC refinados. Existen tamhien otros

recursos mineros menos conocidos ero de gran importancia potencial. como C5 CI caso del Salar

de Uvuni (vCase recuadro 8).

La potencialidad de Ia actividad minera a largo plazo se hasa fundamentalmente en Ia I
posihthdid tie de’,cubiu nuevos yacimientos en el desanollo tie piocesos tecnoiogicos que

pet tmt In Ii esplotacion i entabie de los que no ho estan siendo junto con incorpoiai actsv imente Ia

p1 oteccion del inedso ambiente en el desai 1 ollo tie esta activid d La pi oteccion del medio ambiente
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PbTENCIAL MINERO DEL SALAR DE UYUNI

Los salores del oltiplano, poco estudiados geológicomente, son inmonsomente ricos en un

conjufl° de minerales: conservan importontes reservos de litlo y, octuolmente, son explotados paro

e,stroer diversas soles, tales como boratos, carbonotos, potosio y sultato sodico. Estos salares

constituyen verdaderos laboratorios quimicos noturoles, pues permiten el estudio de las

fluctuacioneS climáticos y de adaptoción de especies en condiciones extremas, coma es el coso del

cameron Artoniia, que ho sido objeto do mós do 3.000 publicocianes ciontificos en los ultimos oños.

Entre todos estos salqros, Se destoco particulormente el Solar do Uyuni, quo, localizado en Bolivia

03.653 rnsnm, posec Ia castro más gronde do sal del mundo. Su superficie alcanza los 10.000 krn2

su espesar maxima es do 11 rn Es en esta castro dande Se encuentran las más grandes reservas

do litio del mundo. El Solar de Uyuni proviene del resecamiento, hoce alrededor de 10.000 ones, de

un innienso logo salodo de 45.000 km2 de superficie y de 80 m do profundidad.

Sn cancentración en bare y litia en Ia solrnuera ha sido reconocido coma Ia mOs elevoda del

ploneta. Su concentración promedia de litio es do 550 mg/I con un maxima de 4.700 mg/I (el oguo

de mar no contiene mac do 0,1 mg/I y el litio explotado actuolmente en el logo solodo do Seorles

en Estodas Unidas es del arden do 80 mg/I). El bore del Solar de Uyuni tiene una concentración

promedia de 460 mg/I con un maxima de 4.300 mg/I (el ague de mar contiene menos de 4,7 mg\l).

El yncinliento más gronde de ulexito —borato de sadie y de calcio— se sitüa en el borde cur del

solar. El potosio olconzo un tenor entre 5 y 30 mg/I y el mognesio entre 5 y 70 mg/I.

En Uyuni boy mac del doble del conjunto de los reservos mundiales de litio, estimadas en

1974. Estos reservos constituyen un enarme potencial energético: las pilas de litia se emplean

octualmente en oporotos fotagráficos y colculodoros de bolsillo y serán, seguromente, las que

olirnentorén los futures outomóviles eléctricos. Si hay en dio Ia producción de litia es de olrededor

de uno deceno de miles de tonelodas par año, su deniondo deberio crecer en gron medida en el

próxima milenio: el litlo sirve de refrigeronte en los reactores do fusion termonucleor,

empleondose tombién en Ia industria del vidrio, del oluminio y en lubricontes.

l,as reserves de boro y potosio son igualmente importontes: 8 y 200 millones de tonelodas,

respectivomente. En 1990 Ia produccion mundiol de bora tue de alrededor de 400.000 toneladas

y de 25 millones de tanelodos de potosio. Si se cansideron las contidodes cosi ilimitados de

cloruro de sadie de Ia castro de sal (70.000 millanes de tonelodos) y de carbonato de calcia en

los formaciones geológicas alrededar del Solar do Uyuni —dos productas básicos en Ia

industrio quimico—, es posible apreciar el extroordinario potencial económico que represento el

Solar de Uyuni.

rue,,,e

F Risacher y B. Fritz (1995) “La genèse des lacs sales,’ en cc reche,che zcientifique et technique N’ 276. mayo de 1995,

AV01 26, Paris.
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se ha ti ansfoi mado tambien en una condicion obligatona pai a el desan ollo de actiwdades imneras

compebtivas a nivel mundi U, de inodo que las empi esas que no cumplan con esta politica, podrian

incluso 1 ecibu sanciones economicas (vease ‘ecuadi o 9) Asimismo las nuews tecnologias

concebidas fundamentalmente en los paIses desarrollados cumplen con estrictas regulaciones I
ambientales y son de menoi costa ademas de que su aplicacion en los paises de Ia iegion es casi

automatica debido a Ia localizacion de gi andes einpi esas minei as intei nacionales

La exploi acion constituye un npoi tante factoi pai a asegui ai la competitividad y Ia

peisistencia de la industiia rnine,a puesto qne las ieservas conocidas se agotan yes necesaiio

buscai nnevos depositos P01 esta i azon losi ecui sos deben se contrnuamente evalnados a Ia luz

de los nnevos conocimientos geologicos, del pi ogi eso de Ia ciencia Ia tecnologia y los cambios en I
las condiciones geopoliticas y economicas mundiales

La exploiacion compiende una amplia gama de actindades, desde exploiai zonas donde no

se han i ealizado aetividades hasta examinar zonas aledanas a depositos conocidos, 0 1 eexploi ar

rra
LOS IMPACTOS ECONOMICOS SOCIALES ‘r’ AMBIENTALES DE LA MINERIA

La mineria es sin lugar a dudas una de las actividados mas antiguas y fundamentales

dosarraliadas par ci hombre No es una casualidad quo Ia historia de Ia humonidad se refiora a In

odad de piodra como ci poriodo en que ci hombre apareco en Ia oscona mundial Do Ia oxtraccion

do materiales de cantoras para Ia confection do horramientas y armas so ovoiuciona a Ia odad dci

hiorro y mas tardo a Ia edad dcl cobro una voz quo ci hombre domina ci fuogo y dosarroila

ciertas tocnicas quo le pormiten pracesar y elaborar los motales Fue en esta otapa cuando so

produjo Ia primora revolucion tecnologica de Ia humanidad quo a tadas luces rosulta en un

ospoctacular mojoramionto do Ia calidad do vida do los pueblos do Ia epaca

En America y los poises andinos a Ia Ilogada de los conquistadoros ol hiorro y ol cobro eran

utilizados en Ia confeccion do utonsilios herramiontas y armas mientras quo ci oro y Ia plata Ia

oran en foycria y ornamentacion

En io actualidad Ia realidad indica quo en ci niundo dificilmonto puede identificarso una

actividad en Ia quo dirocto o indiroctamonto no so utilicen productos cuyo origen sea Ia mineria

Sin embargo esta actividad tan fundamental en ol dosarrollo de Ia humanidad ha tenido un

singular impacto on ci ontorno do las actividades mineras produciondo alteracionos quo on Ia

gran mayaria do los casos, Se han traducido on devastadoras contaminacianos.

Las contaminaciones proveniontos do operaciones mincras a lo largo de Ia historia han tenido

ol agravanto de que par un lado on Ia mayoria do los casas so han ido acumulando durantc

decadas y siglos y por otro quo a diforoncia do otras actividados on ci proceso do extraccion do

elemontos dci subsuola Ia cantidad do dosochos quo Se generan os notabiomonto mayor quo Ia

cantidad do olomentos utilos quo so obtionon Cabo moncionar a formo do ilustracion quo on In

oxplotacion do un yacimiento de cobro cuya by do mineral —o contonido do cobro— os dol
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2%, porn obtener 200.000 tonoladas do cobro fino, dobo oliminarso 10 mibionos do tonoladas

do material ostéril on colidad do dosochos.

Esos dosochos quo, adon,as doi material ostéril, par Ia gonoral contienen reactivos qulmicos y

materios tóxicas, han sido vortidas duranto anos on tiorras cultivablos, dondo so han acumulada

hasto inutilizarlas, o vaciados directamento en rios y cursos do aqua, quo, adomas do quedar

soveromonto contaminados, han arrastrado 0505 desechos hasta lagos y mar05 can los consiguiontos

emboncamiot05 Y contaminacionos do vastas ároas riberenas y de fandos lacustres y marinas.

Conocidos son los casos do Ia bahia do Chanaral (Chilo), Corra do Pasta (Perá) y Patasi

(Bolivia), dande Ia cantaminación pravonionto do faenas minoras os do tab magnitud quo solo

puedc calificarse como4esastro ecolOgico.

Sin embargo, Ia roalidad muostra quo, dosdo que on las años sosonta ci modio ambionto

ompieza a sor considorada on los paisos industrializados, Ia actividad minora ompioza tambien a

amoldarso a nuovos pracodimiontos y formas do oporar do acuordo a normas y byes ambientales

quo camionzan a sor puostas on práctica.

Hay on dIa esta forma do abordar las proyoctos minoros, quo incluyo Ia variablo ambiontal

dosde ol disona do las instalacianes hasta las condicionos do ciorro do una mina una vol

torminada su vida Otil, os una roalidad on numerosas faonas mineras do los Andes. Pormito

diforonciar ontro Ia minoria do visporas dcl sigla XXI, dondo Ia variable ambiontal os prioritaria

y Ia minorla tradicional do los poises andinas, dondo no so ha priorizada Ia pratección dcl media

ambionto. Asimismo so puodo visualizar un positivo y sostonida avanco on materia do protection

y cuidado del ontarno on quo osas actividados so desarrollan.

Tol porspoctiva positiva, no obstanto, os propia, on farmo casi oxclusiva, do los grandos

proyectos minoras iniciados en los üitimos 15 a 20 afios. Las omprosas transnacionalos han

adoptado a sus aperacionos las normas ambientalos vigontos on sus paisos do origon, quo,

normaimento, son mOs ostrictas y rigurosas quo las oxistentes on los poises huespcdcs.

Rospecto do las oporacianos minoras tradicionales, cuyos procosos so basan on tocnologIas

ontiguas o farmas do trabajo obsolotas, quo so arrastran por añas y quo están dostorradas

tatalmonto on paisos industrializadas dosdo hate tiompo por sus ofoctos contaminantos, las

poises andinos tienon par dolanto una taroa manumontal. DoborOn, dontra do condiciones y

plazas ospocificos para coda caso, modificar y adaptor sus instalaciones y adecuar sus farmas do

trabojo para noutralizar sus emanaciones y ofluontos contaminantos, tan Ia quo so logrará

detenor y suprimir cantaminacionos adicionalos a las ya praducidas y acumuladas, respondiéndoso

asi a las domandas ambiontabos actualos sin quo ollo signifiquo intorforoncias, rostriccionos a

parolizacionos do actividados indisponsabios para atondor y rospondor a las domandas y

nocesidados do Ia poblacion.

Esto dosafio requiere solucionos roalistas, quo doberan liovarso a Ia prOctica do farma gradual

y paulatina para poder hacer compatible Ia imporativa rospuosta a las domandas ambiontalos con

Ia indisponsabie estabilidad y continuidad do las actividados normalos y los pragramas do

dosorrallo do cada pals.

Igualmonto, dobon dofinirso las formulas que permitan Ia restitution do tiorras y —,
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descontominacion de aquas deteriorados par los desechos mineros vertidos en ellas duronte

siglos, de acuerdo a modolidodes y plazas compatibles con el normal desarrallo de coda nación.

En estas materias y, en particular, en Ia reconversion de instalaciones antiguas de procesamiento

de mineroles en que Se utilizon tecnologios ya obsaletas en las poises industrializados, pero aOn en

usa e indispensobles en las poises en desarrollo, el mundo industrializado, que oportó esas

tecnologias y que es el principal receptor de Ia producdón minero de los Andes y de otras regiones

en vms de desorrollo, tiene Ia importante responsabilidad de respoldor 0505 occiones y de porticipar

en Ia financiacion de las inversiones que esos tareas demandaran.

Par ültimo, y no par ella menos importonte, también hay que señalar Ia necesidad de dor

informocion y educar a los millares de pequefios mineros que dia a dia horadan Ia cordillera

andina en bOsqueda de minerales, cuyas labores so desarrollan de forma artesanal y, par Ia

mismo, sin ninquna consideracion par los danos ambientales que puedan causar.

Fuentes:

‘José Lopez Boin (1995). “La Minerio de los Andes ysu relocion con el desorrollo sustentoble de los poises ondinos,’

Santiago de Chile, junia.

“CEPAL (1994). “El desorrollo de Ia pequeSo minerio en America Latino y el Coribe,” Naciones Unidos, Unidad de

Recursos Noturoles y Energio Doc. 1CR! 1364, Santiago de Chile. A

en busca de metales no analizados anteriorniente. En estas actividades cumplen un papel

destacado la información geologica que disponga un pals, las medidas gubernamentales de apoyo

(pot ejemplo, leyes que favorezcan ci cateo), la existencia de un determinado nivel impositivo y
Ia elaboracion de progralnas de fornento de las exploraciones.

A mediacios de Ia ddcada de los noventa ha resurgido Ia actividad exploratoria en America

Latina, principaimente en los paises andmos. como lo prueba que. en 1994, 151 companias

nlineras hayan gastado 2.100 milones de dolares en expioraciones, 26% de los cuales

correspondieron a Ia region andma.

En el caso del cobre y del oro, que son los metales más explotados en Ia actualidad en America

Latina, Ia estrategia de Ia industrta minela consiste en concentrarse en los acimientos grandes

de aita calidad. situados en distruos interesantes donde puedan existir otros depOsitos para
“eemplazar las i’eservas agotadas. Esto se ileva a cabo meolante adquisiciones, iniciando vastos

p”og’ramas exploratorius 0 aplicando nuevas t.ecnologias con muy bajos costos onitarios.

En concordancia con las nuevas orientaciones econórnicas que predorninan en Ia regiOn, las
reformas mineras estOn tendiendo a concentrarse en aquellos aspectos relacionados con In
simplificacion y Ia segondad juiiclica de los ieglrnenes de concesion Esto se hace segun Ia
modernizaciOn de las instancias publicas encargadas de Ia normatividad y reg’ulaciOn, con ci

propOsito de clear un clima mds favorable para Ia inversiOn privada nacional 0 internacional. Sin
embargo, existen vastos sectores dentro de Ia nlinel’ia andina que estOn desprotegidos frente a

de mercado y que todavia necesitan actividades de fomento para coder

(Iesast’’’ V madurar como tmdades productivas autosostenidas.

Thi es Ia sitilacióll tIe la pequefla mineria. Aunque no existe uo ci’iterio universal. puede

concIui5’ que sos mavores problernas se relacionan con los siguientes aspectos: reconocimiento

julidK de los derechos de explotaciOn; estacionalidad de las operaciones mineras;

conoeimiento del patrimoio miiwro; escasa (Ilsponihthciad de crddito y capacidad empresarial;

1ljflcultacles pam comercializar los product.os; f’alta de eriterios adecuados en la fijaciOn de los

preciOS no rnenos importante, degradaciOn del medio ambiente pot’ explotaciOn inapropiada

(CEPAL, 1993).

Fuentes do energia

La mayorIa de los paSses de Ia regiOn están buscando soluciones técnicas para suministrar

energia a las comunidades rurales, las crecientes actividades industnales, los centros poblados y

Ls ciudades de los Andes. En muchos de ellos se están Ilevando a cabo pt’ogralnas de electrificaciOn

iiii’al. planes piloto con flientes de energia renovables. 3’ planes de ret’orestaciOn con propOsitos

ntdltiples o directamente energCdcos. Sin embargo. estos esfuerzos son limitados debido a que se

realizan de forma aislada, discontinua y sin un marco coherente (IC lioliticas v estrategias que

permitan la integraciOn intersectorial y Ia pal’ticipaciOn (IC los supuestos heneficiarios.

Macho se ha ((Iscutido acerca del efecto que tendrO la reestructuraci n energetica sobre las

industrias eléctricas y petroleras. La privat.izaciOn de dst,as y ci predominio de las fuerzas de

lnercado son el centro de un debate sobre Ia reducciOn del pape] del Estado en Ia explotaciOn

y ilistribuciOn de las fuentes energCticas. Sin embargo, mucho menos se ha hablado del

impacto que este nuevo equilibrio institncional ejercerd sobre el espectro energético rural,

donde el mercado, de existim, es precario, inestable y muchas veces informal. Seria ingenuo

pensar que Ia nueva dinamica que deberO caracterizar las inversiones energéticas en los

sectores industrial y de transporte se repetirl en el sector agricola. El rendimiento econOniico

(IC Ins programas convencionales de electrificaciOn rural mevela que deberan set otras las

i’azones que nnpulsaran In energizaciOn (IC esa parte vital (IC las sociedades andtnas. Esto SC

debe a que Ia reanudaciOn del crecimiento. requisito indispensable para transtbrmar el

apai’ato productivo v elevar las condiciones (IC ‘ida de Ia pohlaciOn. necesariamente supondra

un consumo mds elevado de energia. Ahora hien. aunque se dispone de una dotaciOn suficiente

(Ic redursos energéticos. se requiere an considerable volumen tIe recursos f’mancieros pam

atenden de manera simult’AIiea. el desat’rollo del sector energdtico. las necesidades sociales y

Ia protecciOn del niedio ambiente.

El crecimiento de 5% pmomedio anual que tuvo el consumo de energia durante los aflos

setenta, pone de manifiesto cOmo el sector energCtico acompaflO a Ia evoluciOn econOmica

general en esos años, mientras que en los años ochenta, como consecuencia del estancamiento

econOmico, el consumo energdtico sOlo creciO en promedio un 1.6%. Este sector basd su

desarmollo en Ia constmucciOn (IC grandes centmales hidroelCctricas que, conectadas alas tamhidn

l’eforzadas redes nacionales, anularon Ia pamticipacidn y expansiOn de los pequeños
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apiovechamientos que ahoia se denominan ‘miciocentiales h,diaulicas La gian ilusion que

despei tai on los pi oyectos consti uidos cei ca de las zonas miii ginadas o deprimidas the en vai ias

opoitunidacles un espejismo poique debio tianscuni, mucho tiempo pata que los lespectivos

pobladoi es tuviei an acceso a Ia electi icidad genei ada en su p1 opio ten itono

El exageiado piotagonismo de la electiicidad opaco las posibilidades y conspao contia el

desaiiollo de otias fuentes eneigeticas como Ia geneiacion tennoelectiica en Colombia yen

Ecuadoi o la eneigia solai en toda la iegion de los Andes Poi otia paite Ia poca atencion

dedicada al consumo enei getico de los sectoi es mai ginales o despi otegidos ha conducido a una

utilizacion mcontiolada de combustibles, como Ia lena y el caibon y algunos denvados del

petioleo (cocinol, keioseno)

La i egion andina cuenta con un enoi me potencial tanto en i cern sos cons encionales como en

fuentes alteinatn’as de eneigua As’ paia aprovechai mejoi tales uecuisos los paises andunos

tenth an que ci eai estructui as de abastecimiento y uso de enei gua eficientes y ambientalmente

adecuadas, lo cual obliga a desai 1 ollai o adaptat tecnologuas que pm mitan I eahzai un 1180 hmpio

de los iecmsos fosiles y de los iecrnsos ienovables

Los recursos energeticos convencionales En el caso de Ia hudioeneigua se consideian las

posibilidades de los pioyectos guandes y meduanos sin snbestimau la puopoicion

coiiesponduente a las pequenas centuales huduoelectuucas las cuales se consideuan aqni como

1 ecui sos no convencuonales no pm sei novedosos, sino poi , cpu esentai soluciones autonomas en

cuanto a iecuusos y tecnologua paia comunudades ielativamente pequenas

La ciisis eneigetica existente en vaiuos paises de la uegion anduna dados los pioblemas

hudu ologicos y de capacidad instalada sobu ante en algunos de ellos obluga a u edefinn Ia

planificacion de los, cern SOS de enei gia buscando en algunos casos solncuones de alcance 1 egional

que supeu en el entoqne actual tenduente unucamente a satisface, las necesudades nacuonales

Ademas Un 1 oceso autosostenudo de nso I acuonal cle Ia enei gua ‘equueu e de un entorno social

favoiable constituido 01 puecuos convenuentes temendo en cuenta la educacion y Ia

capacut icion la asustencua tecnica y flnancieu a estableciendo mecamsmos de unformacion de Ia

comunidad y politicas sectouiales aitucnladas Si ben este entoino social no puede estableceise

a corto plato se necesuta tiabajau pa elaboiai guadualmente las poluticas e imciativas que

convuei tan Ia eneigua en nn motoi del desau.uollo (Geng 1995)

Venezuela ocupa un lugai pu epondei ante en Ia pu oduccion de hidu ocai bui os (peti oleo y gas),

asu como Colombia en I pi oduccion de cau hon Dl 1 ecuu so hidi oenet getico esta dust, ubuido mas

equitativamente entie los paises de Ia ieguon, aunque Venezuela y Colombia son los mayoues

pi odnctm es

Fuentes alternativas do energia Dentio de las tuentes alteinativas de eneigia unas son

dn ectamente , enovables, como la eolica y lade las pequenas cent, ales hid, oelectncas y oti as se

pneden consudeuai como tales bajo c,e,tas condiciones, como sucede con Ia energua solau y Ia

geoteu mua (al i einyectai se agua) (vease 1 ecuad, o 10)

El iuento se utthza desde hace mucho en un srnnumei o de activudades de la comunidad,

pai ticulai mente en Ia ext accion de agua yen Ia unoluenda de gi anos El viento ofi ece posibthdades
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LA GEOTERMIA: HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO DE LOS ANDES

A pesar do quo el desarrallo do fuontes alternativas do enorgia ronovablo no ha sido un tema

obordado do manera frontal dontro do Ia roformas onorgéticas para America Latina, cabe destacar

quo Ia “cuostión gootérmica” ostà cobrando una inusitada importancia on varias poises do ia region.

La situación geodinámica do Ia costa dcl Pacifico prosenta un potencial importanto para ci

dosarrolio do expiotacionos geotérmicas do elevada entaipia. Sin embargo, on 1993, ci aporto do

a geotermia al total do Ia onorgia primaria producida on Ia region fuo do solo 0,2%. En 1994, y a

posar dcl ingreso do nuevos proyoctos en Mexico, El Salvador y Casta Rica, esta no suporó ci 1%.

Estos paisos, junto con Guatemala y Nicaragua, ban venido roalizando un osfuerzo geotérmico

importarste. So ostima quo para fines do siglo Ia capacidad instalada en estos cinco paises so

cuadruplicará, lo quo equivaldrO a 27 mi Hones do BEP

Con ia excopción do Paraguay, todos los paisos do America del Sur cuontan can rocursas

geotérmicos, ya sea do “baja entaipia” (uso dirocto del calor) o do “alto ontaipia”

(transformación tormo-eléctrica). Respocto a los paisos del ároa andina, Chiio cuenta con un

potencial gootermooiectrica quo supora las ciontas do Mw (areas dci Tatlo, Pampa Lirima, Suriri,

puchuldiza), miontras quo on Calombia y Ecuadar (Proyocto bi-nacional), Peru (Challapalca,

Tutupaca, Aroquipa), Bolivia (Laguna Colarada) y Argentina (Neuquen, Jujuy), Ia evaluacion del

recurso resuita sor mOs modorada.

VENEZUELA
COLOMBIA
ECUADOR
PERU
BOLIVIA
CHILE
ARGENTINA

AREAS DE ALTA FACTIBILIDAD CAPACIDAD
ENTALPIA PROYECTADA

2
10 2 35Mw
12 3 15

6 1
8 2 30

20 4 135
15 3 50

A pesar del enormo potoncial gootérmica do Ia rogiOn, solamonto on Argentina (Neuquen) so

encuentra funcionando una planta-pilata do 670 kw.

Existe consenso al roconocor quo ol dosarrolla do fuontos gootermalos do “aita entalpia” ha

pormitido a muchos paisos contraamoricanos auniontar Ia oferta do electricidad “verde” (factor

ombiental) y aharrar divisas (factor ocanOmico).

Divorsos factoros puodon oxplicar Ia ausoncia do plantas on operación en Ia region andina: Ia

falta a discontinuidad do fondas nacionales a intornacionalos para oxploración y factibilidad; Ia

importancia do los rocursas hidroeléctricos y las bajos procios do los hidrocarburos; ci alto costo

do proinvorsiOn (planta) y do pastinversión (conexión a Ia red eléctrica principal); y los liniitos,

obstOcuias y vacias do tipa institucional y legislativo.

La actual tondoncia do los gobiernos do America dcl Sur a fomentar Ia participaciOn do Ia —•
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iniciativa privoda en el sector geoterma electrico ayudara por un lodo a otorgor incentivos a In i
preinversión y, par otro, a contemplar un enfoque modular do dimensionos pequeñas quo permita

reducir Ia magnitud del riesgo y adecue a oferto a Ia demonda do morcados aislados y pequoños.

Como controparte a los problemas do los rocursos do alto ontalpia, el potencial para el usa

dirocta do los rocursos gootérmicos do baja entalpia en el area andina es enorme no solo porque

éstos son moyares, sino tambien porque los riesgos asociados a Ia exploraciOn y oxplotoción son

comporativamente menoros.

En ol area andina los recursos de baja ontalpia podrion Ilegor a ser el eje do programas do

energixación rural y do zonas aislodos, pues ayudarian a fomontar diversas actividodes dentro del

marco do los programas do combate a Ia pobroxa: calefaccion do odificios, suelos o invernadoros,

pisciculturo, refrigcracion, socodo do material orgánico e inorgOnico, ovaporaciOn y destilación,

fermontacion y produccion industrial de compuostos quimicos y otros.

Hay que considerar, adomOs, quo ol rol do Ia cooperaciOn intornacional (bilateral y

multilateral) podria sor decisivo pora consolidar Ia incorporaciOn de Ia energia geotérmica on In

matrix onorgética nacional; apoyor programas do energización rural; sustontor Ia formación do

rocursos hunionos; y fortalecer las instituciones involucradas on ol sector gootérmico.

ruentes I
-OLADE (1988), Energy DataBonk. Citado par Eduardo Almeida. ATAS, 1991 ,1

-Sdnchez, F y M. Coviello (1995). “GEOTERLAC: Bases parc el desarrollo de Ia geatermia en America Latina y el Caribe.”

Regional Seminar The Role of the New and Renewable Sources of Energy in Sustainable Development ol LA &

Caribbean the Case of Geothermal Energy ECLAC United Nations Santiago de Chile actubre S

Friedleifssan I D Freeston (1 994) Geothermal Energy Research and Development en Geathermics vol 23 No 2 A I

I
que Van desde Ia genei acion electi ii i en gi mdes y modei nat instalaciones hasta €1 honiheo de

agua mediante pequenos y novedoso molmos en egiones aisladas v ielituametite ecs El I
potencial eólico para Ia regiOn varla entre un valor medio de 10 vatios pot metro cuadrado (v/ni2)

al mes pam las regiones paralelas a Ia costa del PacIfico (Andes del norte y centrales), Y on valor

que oscila entre 50 y 100 v/tn2 al met Cy que puede Ilegar a 200 w/m2 al mes) en los Andes (lel Sm:

Se entiende 001 pequenas centiales hidroeléctricas aquellas que tienen una capacidad

instalada igu-al o inferior a 1.000 Ku: Como se ha probado en muchos paises, con ellas se puede

suministmar eleetrieidad a pequeños nOcleos aislados y a conjuntos de con)umdades que se I
pueden interconeetar p01 medjo de pequeflos tendidos eldctricos. segOn In distanma y las

condiciones topogrdfiens (IC Ia zona. Gracias al constante apnyo de Ia OrganizaciOa
.

Latinoamericana de Energia (OLADE). los palses de Ia regiOn cuentan eon infoimacion acerca -

del aporte de estas pequeftas eentrales al bienestar de zonas deprimidas 0 reniotas, al aumento

de Ia producti dad y a Ia atenuacion de los efectos ambientales. desplazando otros tipos de

-

consumo que pueden set’ mds pei:iudiciales. I
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Por otto lado, dadas las caracteristicas de su explotaciOn, las posihilidades que ofrece el

1otecial geotérmico andino apuntan tnás hacia el refuerzo de los sistemas elOctricos que a la

generaciOn de soluciones autOtiomas o puntuales. Debe tomarse en cuenta c(ue se trata de

magnitudes relativamente grandes, toda vez que el potencial conjunto de Colombia v Ecuadot;

1)01’ ejemplO, Q5 (IC aproximadaunente 138.000 kuç de niodo que su aprovechamiento pernntiria

desplazar oti’o tipo de recursos (jOe pueden rem ntás costosos 0 peijudiciales pant el medio

1rnbiente. corno sucede con In generaciOn hasada en combustibles fôsiles en Colombia. Ecuador

v Chile.

La radiaciOn solaa: por so pane, es particularmente i tensa en los Andes del norte V del

centlo. donde se alcanza on valor unedio de 12 kcaL cm2 al mes. con valores medIos mOs

ftn’omables para ‘Venezuela, Colombia y Ecuador, donde se Ilega a cifras de 16 kcal/cin2al ines. La

enercia solar es el recurso que mat se ha extendido. produciendo interesantes avances en toda

Ia reciOn andina, dada Sn abundancia (especialmente en los Andes del none v del centro), so

aninila gama de aplicaciones, el costo cero del suministro y sos efectos ambientales

despreciables o mOos. Utilizar tulucamente Ia electricidad solar presentaria serias restncciones

ulepenoencia tecnologica que esto Supone y pot la elevana inversiOn inicial que implica su

instal’aciOn. Sin embargo, Ia importancia de este ültimo factor se ha reducido en los dlt.imos afios,

lo coal aurnenta las posibilidades de eniplear esta modalidad, especialmente para el desan’ollo

de las comurncaciones en lugares inaceesibles (véase recuadro 11).

Fenómenos naturoles
La poblaciOn andina ha snfrido a lo largo de so historia numerosos desastres naturales dadas

las caracterIsticas orogrOficas y geogrOflcas, que están asociadas a una intensa actividad sismica

y volcdnica, asI como a las rdpidas variaciones climdticas que determinan fenOmenos Iluviosos de

gran intensidad, acompaflados de torrentes, inundaciones, deslizamientos de tierra y

desbordamiento de rIos, altemnados con periodos secos y de intensas heladas.

Tales fenOmenos se explican pot Ia ubicaciOn geograf]ca de la regiOn de norte a sot; paralela

a los limites de las placas ocednicas, In que determina Ia deformaciOn de Ia corteza teu’restre y

genera levantamientos ot’ogénicos, actividad tectOnica y volcanismo. Hay cjue tenet en cuenta,

ademds, Ia dinämica de Ia placa tectOnica continental de America del Sut; que se desliza en

sentido contrario ala placa de Nazca, In que provoca fenOmenos de suhducciOn y acuniulaciOn de

etlet-gia que, al scm liherada, ocasiona movitnientos sismicos (IC (listinta intensidad, Pot’ otto lado,

las nevadas, las Iluvias intensas o las sequias abrasadoras son el resultado (Ic In alteraciOn de los

puri’ones de circnlaciOn de grandes masas de aire, como es el caso (IC las recutrencias del

fcnómeno conocido conio El Nino.

Las lluvias torrenciales en ciet’tas épocas del aflo se traducen en crecidas de lios que

incl’ementan violentaniente sO caudal. sobre todo en las zonas semidridas, Estos fenOmenos,

sobre todo en los valles y cnftones estt’echos, ocasionan pérdidas humanas. daftos considerables
en Ins noblaciones x’ destrucciOn de In infraestructura flsiea v vial. Esto afecus seriatnente el

desarroio econOmico y social (IC importantes zonas. al coitai’ caminos, generat grnndes

45



Cap it u lo

imindaciones o sequlas en zonas como ci aitiplano y a veces ai anasar pobiaciones enteras cuando

ocullen grandes (lesprend[mientos de masas ptoducidos pot teiiernotos o erupciones volcãnicas,

como ocurrió en ci Cai]ejOn de 1-luayias. en Peni. o en ci nevado dci Rniz, en Colombia.

Segün estadIsticas de Ia Oficina del Coordinador de ]as Naciones Unidas para el Socorro en

casos de Desastre (UNDRO), de un total de .58 tenemotos. 1159 inunclaciones v 18 erupciones

ocurridos en ci nnmdo durante ci periodo 1980-1985, los desastres3 correspondientes al

continente arnericano suman 14 terremotos (24.18 91 del total), 54 inundaciones (3375 91) v cinco

eiupciones volcánicas (27.8 91). En el cono lapso de tiempo comprendido entre 1989 y 1993, Se

han registrado 13 desastres natrnaies de importancia en Ia region andina.

Las ciudades andinas localizadas dentro del ilamado CinturOn de Ftiego del Pacifico están

sujetas a riesgos sisniicos, a actividad volcdnica4 y a ]os deslizamientos de tierra. A an rca, las

secuelas de los desastres naturales se yen agravadas por Ia vuinerabilidad econOmica y social

que adn presenta Ia region andina. A modo de ejemplo, eabe hacer notar que ci nOmero de
niuertes pm desasties en paises con ingieso nacionai dcx ado es mfenoi a 500, mienttas que en

las naciones con ingreso bajo pasa de 3000

WiN !WuIINhtWWP I IENERGIA SOLAR; UNA ESTRATEGIA APROPIADA PARA LA ELECTRIFICA
CION DEL ALTIPLANO ALTOANDINO

La onergio fotovoltaico puede llogar a 5cr una olternotiva tecnologico apropiodo paro resolver

problemas onergéticos en areas ruroles a zonas nislodos quo cuenton con condiciones

solarimetricas fovorobles. Aunque su costa resulta ser menor quo los grupos eloctrógonos, solución

tradicionol pam resolver osto tipo do problomas, su implantocion roquiore ostudios proliminores

quo anolicen los ospoctos socio-culturoles, técnicos y do gestlén do osta fuento onorgético.

Los sistomas fotovoltaicos constan do Un modulo, un olniocenodor de energia y un rogulador

do cargo. Normalmonto, funcianan con corriento continuo, aunque pueden utilizorse oparatos

odoptodos a Ia corriente oltemno, siempro y cuando so instalo un inversor de corrionte.

Entro sus vontojas hay quo moncionor su maxima compotibilidod con ol ambionto, ya quo no

contominan ocüsticamonto Pa atmosforo, son completamente autónomos o indopondiontes. Tienon

un bajo costo do oporocion y mantonimionto son fociles do instalor son modularos ya quo Se

] puedon incorporar mos porlolos a batorios tienen largo vida y son focilos do tronsportar

En cuanto a sus desvontaias hay quo senolor quo no son competitivos ni economica ni

técnicamente con ci tendido tradicional do onergio oléctrica y, tratandoso do una tecnologia

nuova, oxisto reticoncia en su utilizacion por porte do los posiblos usuarios. Adeniàs, tondria quo

considerarso un mocanismo para toner accoso a proveedoros o técnicos on coso do problomas

sorios. La inversion iniciol es rolotivomonto elovada, y Ia posiblo rovonto por porte do los

beneficiarios os un riesgo inminente quo podria disminuirso a través do un moconismo do cesión

de oquipos quo no in,pliquo trospaso do propiodad a los usuorios.

Entre los recientes proyoctos dosarrollados en ol altiplono chilono, so dostoca el Proyocto Piloto

dcl Ayllü do SoPor, desarrollodo por el Ministorio do Bionos Nacianolos de Chile, quo incluyó un

conitmt do ostudios provios y seguimiento posterior, asogurando su éxito.

Este proyocto do enorgia solar cubre 39 fomilios, con Un sistema más potento para Ia sede do

a Junta Vecinal, que a Ia vol funciona como oscuelo. lncluye iluminacion para una multicancha,

dos bombas do ogua do pozo paro el Licoo Agricola local y uno piscina do recroo.

Al inicio dol proyocto so desorrolló un conjunto do ostudios con el objeto do dotorminor do

formc confioblo ol nümoro do familios benoficiorios rosidontos pormanontos, ya quo Se trataba do

oquipos individuales, asi coma oP estado do las viviendos, sobro todo los techos, on los cualos irian

colocados los mOdulos. -

Al mismo tiempo, Se estimaron las necosidades do energia y las condicionos solarimetricas

locales. Con toda osta información Se dotorminO cual era ol equipo más convenionto, en particular

el nOmoro y tipo do poneles y boterias.

So optó por poneles do 51 oSSw peak y batorias do capacidad minima do 100 Ah. Do ocuerdo

con las condiciones solarimétricos locales, esto oforta porniito un consumo promedio do cuatro

focos do 60 w duranto cuotro horas diarios o tros focos y un radio a televisor de color, siompro en

corrionto continua Cube moncionar quo so trato do solucionos minimas, quo no contomplan usos

do alto consumo do onergio, coma refrigorodor, lavodora, plancha, soldador, torno, etc.

Tcnibién so considoró Ia modalidad do entroga do los equipos. En osto caso so optó por ontrogar

ol oquipo a lo municipalidad local, quo, modianto un p090 minima, proporcionó los sistomas

fotovoltaicos 0 los destinatorios. El dinoro, quo Os administrado par Ia Asociación do Vecinos do

Solor, so ha destinodo o Ia roposición do focos y batorias, asi coma a roparacionos monores.

El proyocto incluyo un conjunto do actividados do capacitación y sonsibilizoción. So hizo

entroga do un manual dcl usuario y un manual técnico. So capocitoron a técnicos electricistas

rosidontos on Ia rogiàn poro quo actOen on case do nocosidad on el Ayllü do Solar.

Las tareas do seguimiento desorrolladas con postoriaridad a Ia instalociOn do los sistesnos

fotovoitaicos han domostrodo quo los destinatarios, on su moyorio doscondientos do los grupos

indigenas atacomoños, hon sobido monojor y mantenor los oquipos do Lana opropiodo. Sin

embargo, Ia nuova onorgia instalodo so ho destinodo on los primoros moses a vor television. En

oste sontido, los cambios cuiturolos asociodos no han sido ni ostimados ni controlados par ol

Proyocto.

taoist55

-Adoptudo doG. Dascol (1994)- “Energia totovoitcica, aportos parc su di(usión e instulocion”, ponencic presentoda ci

Seminario “Tecnologias del Habitat Santiago, 24-25 mar50 do 1994

-E Bardi, y G. Dascal (1994). ‘Enorgia fatovoltoico: oportes parc su ditusian e instalacion en ci pci5,” en Nuevas

tecnologia5parc (a gestidn do servicias rnunicipa!es, Asociocion Chilena do Municipalidades, Santiago

-Ministeria do Bienos Nacianalos (1993): “informs do Avance. Fose Prolirninar del Prayecto de Electrificación con Enorgia

Folovoitcico II Region’, Santiago. A
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En 1992 las continuas iluvias torrencialos asociadas a [a prosoncia de El Niflo inundaro

vastas zonas costeras do Ecuador En un fonOmono paroeic[o a! quo ocurriera años autos en Ia
cuenca del rio Mantaro en Pord. en znayzo do 1993 so deslizaron 25.000 m do tiorras quo
obstruvoron el curso del rio Paute en Ecuador formándoso tin lago do 100 m de aluna x 1.000 in
do largo quo encorrO unos 200.000 m3 (IC agua. Al sor ]iherada, ol agua arrasd miles do casas,

fáhricas, puentes, postos do Iuz eléctrica y carrotoras a Jo largo de lflSS (IC 100 km de reconido.
Los daflos so calcularon en casi 150 millonos do dolaros.

Los gobiornos do [os paises andinos ban adoptado vaiias modidas temliontes a controlar o,
pot [o menos. a tratar do contrarrostar las consocuencias nogutivas de fenómonos nattualog
rolativamonte recurrentos, en particular do aquéllos quo provocan doslizamiontos do tierra en
zonas donsamonte pobladas y caractenzadas por Ia fragilidad do las viviondas, asi conio para
proteger los puontos y otras obras de infraestructura caminora muy vulnerablos a Ia erocida
iolattvamento potiodicl do ciettos tios En vaiias ciuddes andinas las vwiendas y odifetios so
constiuyon actualmonto con toenicas antisismicas piecaucion quo no osta al alcanco do Ia
poblacion do monmos teem sos En todos ostos adolantos sin embaigo, falta aun la aplicacion do
planes do oc donamiento do Ia ocupacion y uso dol toe i itorto pu a loge ai consti we on zonas menos
vulnorablos a los problemas antos doseritos.

El cello constitu e In etnitlati anc al basica enfle los iniligonas tie los Andes. Sc lea Ha atincado 00 Un toni torn) especilico.

cnltivaoo tsar cata fetinili,, pa titer, lrop:r suster.to. cuvas I jonas son re,lis:,ilxttdas cada etc. con ci fir do asegunu Ia

anecuada iotaei’5n do los cuittvos

2 Pant men mayor profnndizac:ôn dci Conan vSase ‘‘La relatiOn entre Ia gear onepl’esa forestal in local (XLlti Ss. 1991. On

memot’ias del taller Unc, r1 to tcqo Js,,,e, cl deco ‘cello ib,c.s’iol cc, ttjssi no en (‘I, 11cc Miguel Diaz v Guide Soto leditores).

Proyecto ciesarrollo forestal eartiri latiiVO On o5 AntIcs. Naciones tn tIns, OrganizociOr neon a Agrietticeita Ia

Alineontacidn (gAo:

S.c c005id’. eric e’:’latnc nec os cl esasltes cue cars-u ‘on ms do 10 mae ties :: lcir In mecca s. cur miii-,5ue do doares en ‘i rci:clas

ec006mecas.

El 75% do los 850 volca,ees role artivos del mundo estan localizaclos cci el Cintut’On do Fuego del Pacifico.
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EL
PATRIMON IC

CULTURAL
DE LOS

ANDES
Poblc,ción y medlo ombiente

I examen de Ia relación entre población y medio ambiente a 10 large de Ia

historia de los Andes es ci punto central para entender las condiciones

conci eta de sos circunstancias, independientemente del papel econOmico o

ocial que pueda jugar Ia actividad productiva (vdase recuadro 12). Para

explicar esta correspondencia, se acude a on concepto tornado de la

arqueologia, ‘la neolitizacidn”, que se reflere al proceso mediante el cual los

eres humanos iniciaron el progresivo dominic del medic ambiente en ci que

vivian1 Este tdrmino se utiliza come “proceso”, y no implica “Ia edad

neoiItica”, sine el caracter de dominic sobre la naturaleza que se inicia con ella

y Ia capacidad humana de modificar ci medic segün sus necesidades y su

voluntad.

En Ia historia de los Andes y de gran parte de America Latina es posible

reconocei al menos, tres grandes etapas de diferentes procesos de

neohtización que Ia modificaron económica y socialmente. La primera,

ilamada neolitizaciOn originaria, es de contenido y fuente indigena; Ia segunda

se inicia a comienzos del siglo XVI de nuestra era y es un proceso de

reneohtizacion, ya que implica un cambio en los tdrminos de las relaciones del

ser humane frente al medic; y la tercera se inicia en Ia segunda mitad del siglo

XIX con algunos antecedentes previos. Este ültimo es un proceso de
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EL TERRITORIO DE LOS ANDES EN 1492 EL MITO DE LO PRISTINO

Segón cit ms muy conservadoras, Ia poblacion ondina en 1492 era de unas 16 millonos do
habitantos La poblacion del Nuevo Munda fluctuabo entre 53 y 65 millones sogun las mismas
fuentes. Claramente, Ia zona do mayor poblacion on America oro Ia region andina, donde se
encantraban las culturas mOs desarrolladas. Estas culturas so caracterizaban par estoblecor
sistemas urbanas camplejos y mantoner una agricultura intensiva producienda grandes
modificociones en el ecasistemo. Los Andes, par lo tanta, no eran, a Ia Ilogodo do las europoos, In
zono pristina quo tradicionolmente so piensa.

Los ospanales y otros eurapeos quodaron impresionados par las grandes centros urbanos do
los Andes. Muchas de estas ciudades tenian más de 50.000 personas y existan grandes trahajas
do ingenieria basados en grandes movimientos do tierra y piedras El sistema de vias do
comunicaciOn era tomblén esdenso: Ia rod en In época incoica Se ostima en mOs do 40.000 km,
cubriendo distancias desde el sur do Colombia hasto ol centro do Chile. Existian también muchas P
grandes vias de penetracion a Ia selva quo inclusive canectoban Ia zana do altos montanos con Ia
Amazonia y Ia casta del Pacif ice.

El manejo del territoria por los indigenas en el tiompo do las contactos iniciales con las
ouropeos variaba do una region a otra El impacto do Ia accion indigena on las tierras no era
nocesariamente bonigno, ni localizado, ni efimoro. Tampoco tados los rocursos naturalos fueran
utilizados con un sentido ecológico. En tado coso, ol margen do quo los sistemas do usa do Ia
tierra fuoran o na sastoniblos, so habian modificado drOsticamonte los sistomos naturales antos
del contacto con los espanoles.

Hacia 1492 Ia poblacion indigena habia modificodo Ia composicion do las bosquos croado y
oxtendido zonas do pastizales, modificodo el nsicrorroliove torrostro y roalizado incontablos P
construcciones. Las tiorras agricolos eran comunes, asi coma los viviondas, los pablodas y los
caminos Todo osto tuvo impactos lacalizadas en el suela Ia hidralogia ol micraclima y Ia vida
silvostro quo perduran hosto ol Wa do hay.

La prosencia eurapea tuvo Un enarme impacto en Ia mortolidad do Ia poblaciOn. Se perdiO, en
algunos casos ol 90% do Ia poblacion duranto ol primer siglo do contacto Par eiempla Ia
población centroandina decroclO de un total quo podria situarso entro 13 y 9 millones en 1492, a
650,000 en 1620, Ia quo cause un prafundo ofecto onel ontorno ecolOgico, genoranda, dosde
otro angulo, un procoso do “rocuporaciOn ombiontal”, dobido on gran porte aI dospoblamiento
indigeno. Sin embargo, este despoblamiento originO también ol abandona do gran porte do las
estructuras do piedra y tierra construidas para utilizar el suela on ladoras causando alma tipa do
olterociones quo porsiston hasta ol dia do hay.

Una gran praporción do los andenes fuoron abondanadas on el poriodo colonial tomprano. En
ol VoIle do Colco (Peru) modicianos aorofotogroficas indicon quo par ojomplo ol 61% do las
torrazas ostán abandanodas. El grada quo alcanrO €1 abondano do las obras construidas,
ocultadas par Ia vogotocion los sedimentas y Ia erosion oxplica par ojompla par quo ruinas
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como Machu Picchu fuoran salamonte redescubiortas on 1911 y otras, coma el Gran Pajaton,

ap0005 en Ia decado do los 50.

e Ia expuosto so infiere quo el impacto do las sores humonas sobro el modio ambiente no es

simpbemmlto un procoso quo responde de forma lineal ol crecimionta poblacional y a ia oxpansiOn

economica. El impacto humana os variable, interrumpido par poriodos de rehobilitociOn ocolOgico

cuando los culturas colapsan y, en consecuoncia, to población decroce a abondano lugores

habitadt05 El impocta on el onibionte puodo ser constructivo, bonigna a degenerotiva, segün

diferentes criterios, poro las cambias son continuos, do ritmo vorioblo y on diforentes diroccianos.

El sor humana sOlo conoco una porte dol efecta do estos cambias, sucodidos durante mOs do

15.000 años do su prosencia en los Andes.

Fuen’C

Maptodo deW Denevan (1992) “The Pristine Myth: The Landscape ot the Anericas in 1492, en Annals at the

assac,nSan athsnorican Geographers, Vol. 82, N” 3.

ciesneositizacin no solo en ci sentido tie abandono de las estrategias prodnetivas tie tipo nwal

que aeOflpanan a los pi’ocesos de urbanizatiOn, sino tambiOn como on ahandono efeetivo de las

estl’ntegias de productiOn sostenihies en una relatiOn coherente entre Ia poblaciOn y ci medio.

El prOCOSO do neolitización originaria

El proceso tie neolitizaciOn originaria se iniciO en todo ci mundo hate miles de anUs de manera

desigual y eon ritmos diferentes. En ci misnio tert’itorio andino no foe simnltáneo ni hotnogéneo.

El esamen de Ia historia antigua de los Aides muestra que ci clesarro]lo del Orea en su conjunto

as on proeeso tie progresiva adaptaeiOn de Ia variedad andina a las tondiciones hutnanas. Los

ptisnuros pobladores llegaron a los Aides hate inás tIe 15,000 aftos, cuando las condiciones del

clinia, paisajes y ecosisternas eran distiatas a las actuales. Estos se afirrnaron en los diversos

tei’i’uonos mediante mecanismos de adaptatiOn que ineluian procedinilentos de caza. pesea

l’ecoleeeion ajustados a las condiciones de eacla medio.

A partir dcl VIJI° milenio aC., cuando ci clima cambiO hacia fonnas parceidas a las que

tenemos en nuestro tiempo, ci plogresiVo conocimiento del tnedio ambiente en ci que vivian las

divt’rsas poblaciones audmas hizo posibie que ci uso de los recursos naturales se hiciera de modo

m’ás seleetivo y se intensiticara ci aeceso a aquellos que, nrás que por Sn abundancia, pot sos

cualidacles alimentarias. fueran eapaces tie pennitir so mantenirniento y erecimiento tie manera

sostenible. El aprendizaje más impoitante foe ci qne perntitiO conocer los habitos y las

condiciones tie reproductiOn de los animales v las plantas que eran impoi’tantes en so

alimentaciOn. Esto es lo que los especialistas llaman el proceso tie doiies’tcoeioit. Entre los

milenios VT0 y 1110 aC., comenzaron a apareeer en diversos puntos del ten’itorio andino indicios
tIe clR’ersas fonnas de domestication.

En el territorio boscoso tie los Andes ecuatoriales. entre ci norte de Colombia, Ia costa sat del
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Ecuador c aparentemente. en. conexiOn con Ia Ainazonia, Se comenzO a cultivar plantas de
ambiente hIimedo macrotdrmico. especialmente constituidas P01 ralces cuya reproduccion

bacia practicarnente sin ninguna alteracion significativa del rnedio ambiente hoscoso donde ella5

existian de forma natural. El trabajo de quemaroza de los bosques requeria Ia agrupación de la
eomumdades de agricultores, on ternitorio amplio para realizar este tipo de cuitivo y Ia tala

altetnativa de aeas de bosque pu Ia iecupeiacion de so feitthdld Nose intioducian grandes

cambios en sus at eas de asentamiento aun cuando en las zonas Pt oclives a las mundaciones

estacionales se impuso Ia necesidad de construn campos elevados —camellones— pai a api ovechap

ci ai ea inundada como i ecui so agi icoh, logiando asi una concenti anon mayoi en torno a elms

En ci ten itouo de la puna Ia relaclon continua con los camebdos condujo a su domesticacion

sin ninguna alteraciOn del medio. Este proceso se logró mediante formas de selección de lot

animales pam obtener una lana de alta calidad, como es ci caso de Ia alpaca. y para disponer de
came, cuemo auxflio en el transporte de carga. en ci caso de Ia llama. La ]]atumaleza de esta

dornesticaciOn afectO de modo poco perceptible a las comunidades humanas, que vivian

básicamente en sus mismos asentamientos -cuevas, abrigos y una suerte de campamentos- desde

varios milenios atrás y siguieron usándolos de manera similar en los milenios siguientes. F’ueron

inuv importantes sus relaciones con las poblaciones de los agricultores que Vivian en tierras mâs

bajas que Ia puna, tanto para Ia diversificacidn de sos alimentos como para ia generaciOn de

diveisas formas de hitercambio.

Las quebmadas thterandinas. cnn sos ladeias de basque rub capaces de acoger cultivos de

temporada y asociadas a Ia puna, forriiaron un mosaico de suelos y tecumsos. Mientras c’ue log

mismos pohladores practicaban el pastoreo en las partes altas, en los pisos inmediatamente

infeniores se cultivaba con secano o con obras de riego de mango medio. Se practicaba una

tgrtcultm a de tipo policiclico 2, privilegiando Ia i acionalidad del uso de Ia foci za de U abajo a partu

de una esti ategia colectiva Se U ata de una economia de clai o coite i tu al aldeano y comumtw]o,

i esuelta con insti umentos simples de ti abajo, pci o con una 01 ganiacion comunal compleja

I n ci altiplano del Titicaca se combino la domesticacion de Ia 11am i con la domesticacion de Ia

papa. Ia quinua, la canihua y otros pmoductos de altura, gracias a las especiales condiciones

microclnnaticas que rodean al inmenso lago. Sin embargo, por so altura (encima de los 3.800 msnm),

dste es tin temnitorio cuyos recursos agricolas ofi’ecen poca vamiedad, de manera que fue necesario

disponer de areas complementarias pm-a satisfacer las demandas de productos tales como el mais,

el aji o Ia coca. Las condiciones de altemnancia de periodos de sequia y (IC grandes lluvias requenia.

pam tin lado, tener conocimientos sob-c ellos -mesponsahiidad adjuthcada a los especialistas en La

elahoraciOn de calendarios que habitaban en los importantes centros ceremoniales, como los de

Pucara y Tihuanaco en las cercanias del Titicaca- y por otro. requeria introducir técnicas de manejo

de agnas. como los camellones. construidos para prevenir las inundaciones. Por lo tanto, estos

habitantes estaban en contacto con pohlaciones de areas inundables (IC los bosques humedos del

none. Tanto In combinaciOn de Ia ganaderia de camélidos cnmo Ia agricultura ; los mecanismos de

coinpletnentaniedad con los valles (IC Ia costa y Ia vertiente oriental, hizo que esta region alcanzara

los indices más altos de desarrollo en los tiempos precoloniales.

Los valles fértiles de Ia costa nofle del Perd adquirieron on nivel de concentraciOn

ogial1ca am más alto y una VocaciOn mis urbana que rural. Las posibilidades agricolas de

0stos valles estaban sujetas a Ia disponibilidad de complejos sistemas de riego, infrastructura

aerania y inano de obra. Dc esta manera Ia agricultura de esta regiOn fue el marco de desarrollo

tie asentamientos urbanos que mis tarde Ilegaron a scm grandes ciudades como las de Chari

Clran o Lambayeque. Estos centros stu’gieron en torno a los lugares de trabajo de los sacerdotes

encamgados de realizar los trabajos especializados que estaban por encima de las actividades

rnanuales de los campesinos.

Todo este proceso de neolitizaciOn estuvo ligado a la formaciOn de sistemas cacicales o a

estados de diversa natt caleza y extension, como los que se formaron en Ayacucho Wari) y Cuzco

(Inca) en los siglos VII y 3(37 de nuestra era. Si bien Iberon notables las obras urbanas y los

objctos de arte que se produjeron como parte de estos desarrollos, sin duda el patrimonin mis

signiticativo de estos pmocesos fueron las diversas estrategias de dominio del inedio. Logramon el

crecimiento demogrifico y on cierto bienestam econOmico, no solo en las zonas organizadas baja

estados, sino tambiin en los territorios mis inhOspitos. como los hosques himedos del oriente y

el norte i-los desiertos del occidente.

En el siglo XV muchos de estos procesos de neolitizaciOn fuemon sometidos a un proyecto

politico centralizado en el Cuzco. Los incas ampliaron las tierras mediante Ia proliferaciOn de

bancales o andenes en las reginnes montaflosas, movilizamon Ia inano de obra en on proyecto de

equiiibrio poblacional y apoyaron los proyectos hidriulicos que los estados de Ia costa tenian

mitre sos prioridades. Todo esto estaha basado en Ia articulaciOn —que ya ocuriia desde inuchos

siglos atris— de los diversos tipos de agmicultura y en Ia extensiOn diversificada dcl pastoreo y

de Ia ganaderia de camilidos hacia ambientes am ajenos a sos lugares nativos.

El proceso do renoolitizoción hispánica

En ci siglo XVI Ilegamon los espanoles al temritorio de los Andes y Ilevaron a cabo un proceso

do ocupaciOn asociado a un pmoyecto colonial que tenia como objetivo politico y económico Ia

mineria. En las condiciones de existencia previas, la metalurgia no era intensiva y estaba

i’esrningida al trabajo del am y del cobre en Ia mayor parte del termit.orio. aunque en los Andes

centrales se manejaba tambien Ia plata y las aleaciones de diverso tipo, entre ellas Ia del bronce

(cobre y estaio). que ya habia adquirido cierta excelencia en los tres o cuatmo siglos precedentes.

A partir de la ilegada de los espanoles foe necesario poner en marcha on pro’ecto minero (IC

grim envergadura que iba desde Ia ampliaciOn de las fuentes de extmacciOn de oro en los

lavaderos y las menas accesibles hasta Ia explotaciOn de minas, coma en Potosi y Huancavelica.

Do esta manera se iniciO una modificaciOn radical. tanto en Ia organizaciOn y divisiOn del trabajo,

como en la orientaciOn y destino de Ia economia en general. Los excedentes agricolas, ames

desrinados ala ampliaciOn y reproducciOn del sistema agrarin vigente, fuemon meemplazados pot

los excedentes y manufacturas dirig-idos a cubrir las demandas de los trabajos en las minas y los

asentamientos coloniales. Esto, junto con las condiciones impuestas pot’ Ia guerra de ocupaciOn

colonial del siglo XVI, ocasionO serios desequilibrios poblacionales que implicaron Ia necesidad
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de importar mano de obra de otros continentes, como fue el caso de los esclavos africanos.

La colonia espanola exigió una nueva organizaciOn de los asentamientos y del uso de los
iecurso La c adades de tipo espanol se sobiepusteson a lac de tipo andmo ‘. .o cu1tigeno
amniales domesticos de origen euiopeo fuelon reemplaiando y desplazando a los nstivos Las
nuevas tecnicas de pioduccion agiana como el aiado, desplazaion donde the posible a la
existentes y muchas de aquellas, que implicaban ci uso de una fuerza de trabiko entienada y
abundante como la construccion de andenes o de camellones fueton ahandonadas canibiando
tambien las estrategias de uso del agua. Los frutales europeos, asi coino los cultIgenos md&
exigentes como el trigo, implicaron cambios notables en el paisaje. formando huertos
concentrados y una periferia de zonas agricolas abandonadas. La ganaderia tuvo que adaptarse
a las condiciones diversas de los Andes, desplazando a Ia ganaderfa de caindlidos por la
introduceiOn de in caballai; vacuna. bovina, porcina, ademds de conejos y ares de corral. Aigunos.
ammales domesticos andinos, como el generalizado cm o cull (Carnapoiceflus) o el pato Joque”
(Canno rnoschata) sobi evivieron al lado de Ia poblacion indigena junto con algunas especies de
pen os iunque, en geneial tambien fueion desplazados por los europeos Se produjo nfl gran
cambio del paisaje andino que, sin embaigo mantuvo su impionta bc il gracias a Ia soberania
de Ia papa, el maiz y los frijoles. con algunas plantas locales. entre las gue no pudieron ser
reeniplazadas el ajI, con sus variedades, el aigoddn y (lestacadas cucurbitãceas.

El proceso de reneolitizacidn, que consistid en adecuar de nuevo un amplio grupo de plantas
y aoimales a las coodiciones aodinas, tuvo como efecto general Ia reduccion de Ia capacidad i
pioductiva de muchos teirenos peio a su vez hizo posible el uqo de otios que en tiempos
pasados no et an eficientes o suficientes Mi, los frutales prendiei on genei osamente en regiones

como las del centro de Chile y algunos ‘ alles de Ia costa desertica tropical

A.simisino este proceso incluyo el nueo diseno de los asentamientos cuya forma supiema
fueron Ins ciudades-capital de los virreinatos y las ciudades de rango regional, en las que se
concentraba el poder politico y econOmico colonial, priorizando aquéllas que permitian controlar
areas productivas o favorecian ci comercio con Ia penInsula ibdrica Eran, esencialmente,
ciudades administrativas, pero debieron cubrir determinados espacios productivos para Ia
generación de insumos de uso domdstico. como los talleres textiles, los de produccidn de
sombi ci os objetos de madei a y metal Sin embai go una buena pai te de estos pi oductos eran
importados, encaigando ala produccion local los mas iudimentaiios

Hacia 1550 se hahn foimado en Ia region andina Ia primeia ied inbana espanola, Ia cual no
sufrio cambios mayores hasta la segunda mitad del siglo XIX La red compiendia las sedes
virreinales de Lima y Bogota, quedando Quito como sede de Ia Real Audiencia. los puertos de
comercio internacional tIe Cartagena y de El Callao

‘
los puertos regionales de Guayaquil y

Santa Macta, las minas reales de Potosi y centros menores como La Paz, Cochabamba, Cuenca
y Popaydn. Tambien se formaron muchos centros de adoctrinamiento religioso y las reducciones
indigenas Este pioceso se dio pnncipiiniente dmsnte los siglos XVI XVII de ni9neia actn’a
e inno adora pei o, debido a los cambios que se estab’in pi oduciendo en Europa el siglo XVIII
fue tambien un peiiodo de constantes ieajustes
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i de desneolitización

El siglo XIX, etapa final de Ia revoluciOn industrial, es tainbidn Ia etapa de independencia de

las coionia de Espana. Esta ruptura es ci inicio de una activa relaciOn de los nuevos paises con ci

0cidente comprometido en diclia revoluciOn e iniplica un ingreso en Ia compleja red de

comPi’mthsos productivos y de mercado eidstentes. Los palses que encabezaban In revolución, en

su perlodo de consolidacidn industrial, requerlan una serie de productos agricolas y mineros que

provt’flian de las ex colonias. Muchos de ellos eidstian en las calidades y cantidades requeridas y

otros node modo que se adecuaron las antiguas dreas productivas a Ia magnitud y enigencias de

Ia demanda. Se construyeron redes de acceso a las fuentes de materia prima, especialmente en

los ferrocariiles. cambiando los circuitos de trdfico segdn los nuevos intereses, privilegiando los

prodLictO5 de exportacidn con destino a los paises industriales. La desneoutizacion hispana trajo

nsigo los cultivos tipo plantacion, a los que se destinaron grandes areas pam el monocultivo,

i.elegafldo el cultivo diverso a los terrenos nienos favorecidos. Estos dos procesos theron

despiazadOs por Ia agricultura técnica y operativamente independiente de las disponibiidades del

medic y de Ia población local. Se comenzaron a talar los bosques en función de los productos

requeridos sin prever su reproducción. Los pastos naturales ftieron abandonados o utilizados

unicamente de nianera parcial e insuficiente, reemplazando las tierias dedicadas iii cultivo

ihversO por cultivos de pastos pain animales de origen europeo. Las pains y los desiertos. asi

como los terrenos eon therte pendiente, fueron ahandonados. Las ciudades comenzaron a invadir

los terrenos de cultivo y muchos valles dejaron (Ic ser ilmeas agricolas pan urhanizarse.

En Ia medida en que Ia nueva economia se organizaba en torno al comercio de exportaciOn.

Ins ciudades y puertos de la costa se convirtieron en los centros de mayor concentraciOn

demográfica, desplazando en esa direcciôn a Ia poblacidn y ci capital. Esto produjo un desarrollo

tiesigual de las regiones al depender de su capacidad de generarrecursos diferentes a sus

nccesidades, pero dtiles para tener acceso a productos externos. Las ciudades que concentmahan

el poder de las relaciones exteriores adquirieron el pamadigma extranjemo y crecieron a su

ininuen y semejanza, disponiendo de todo lo que estos centros tenian a Sn alcance. El crecimiento

urhuno, sin embargo, fue lento a pesar de contar con importantes inversiones extranjeras pain

In coustruccion (Ic ferrocarriles, telégrafos. teldfonos, puertos y obras de infraestructura.

Este crecimiento, sin embargo, no alcanzO a los contornos distantes, de niodo qne en las

ciudades se podia disponer de todos los beneficios de la modernidad industrial, mientras que los

pueblos se alejahan cada yes más de tal paradigma, configurando paises de una extraordinaria

(lesigualdad en sus diversas forinas de vida, combinando lo tradicional con lo moderno.

Ogppizaciones_scc1a les superviviente

a regiOn andina preseuta fornias de organizaciOn social qne sobreviven desde Ia colonia e incluso

algunas cnyos origenes se remontan a periodos precoloniales. En ellas estãn presentes aün los

aloi es y 1 asgos de las cultni as antiguas sus costnmbi es ti adiciones mitos ceremOnias, que

expresan distintas representaciones del mundo y de Ia organizaciOn para el trabajo y Ia vida
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(Polia 1988) Son depositai ias de las raices de un pasado que baso 511 existencia en Ia aplicacion
de pincipios como Ia solidaiidad social Ia iecipiocidad y Ia complementacion ecologica como
insti umentos pai a supei a las dificultades y linntaciones pi ovementes de un desarrollo
basicamente local

Existen en la zona andina poi lo menos tiCS 01 ganizaciones de base (Angelo Neglia, 1986)
Las pi imei as son las agi upaciones sociales 0 comunitai ias definidas como pequenas unidades
celulales que componen, poi ejemplo, una veleda (en Colombia) o un barrio Son las que Sc
sustentan sumando las capacidades indiwduales o familiai es pai a dai solucion a los pi oblemas
que les plantea la convivencia en un medio que les es comun Las oigarnaciones sociales o
comunital ias p1 esentan noi malmente una dimension territoi ial y una dimension funcional como
se apiecia poi ejemplo en las juntas de accion comunal los clubes deportivos, los comites de
vivienda los centi os sociales y oti os Las segundas son oi ganizaciones pi oductivas que pueden
sei comunidades campesinas coopei ativas empi esas comunitai ias de pi oduccion empi esas
aitesanales o industriales Las teiceias son los oiganismos giemiales, como los sindicatos, las
ligas, las asociaciones de usuai ios las fedei aciones y oti Os

Con ci piimer tipo de oiganizaciones, ci sectoi maiginado mejora su sei, atendiendo sus

necesidades sociales, con el segundo mejora su tenci desari ollando mejoi sus posibilidades en

el ambito economico y con el tei cci o aunienta su vaiei en Ia sociedad, poi su ftiei za y pi esencia

social que Ic permitna paiticipai en la estiuctuiacion de Ia sociedad Las comunidades andinas
tienen soth e todo las dos pnmei as dimensiones y no Ia tei cera

En iasgo que es piopio de gian parte de las zonas andinas de Ecuadoi Peru y Bolivia,

principalmente, consiste en que los campesinos estan oiganuados en funcion de su medio

ecologico en comunidades definidas comb gi upos tei i itot iaies cuyos miembi os son

mutuamente intel dependientes pm Ia necesidad de explotai ciertos i ecui sos en comun con elfin

de ni iximizai el bienestai colectivo (Bi uno Km vyn 1988) En los Andes a difei encia de muchas

agi upaciones asiaticas y at icanas, las comumdades campesinas se basan en un principio

igualitano y no jeiaiqmco La oiganizacion se adapta a los cambios paia iesponder asi a las

nuevas necesidades y sei capaz de negociai

Organizaciones sociaks e intervencion estatal
Es inteiesante anotai que en contiaste con esta oiganizacion de base adaptada a las

condiciones del inedjo, los gobieinos andinos suelen estar oiganizados en contiaposicion a las
necesidades del sistema social y ambiental existentes Muchas entidades estatales se ci can
siguiendo un modelo extei no y luego se analiza como pueden intei venu P01 ello, es importante
que piimeio se defina claiamente cual es ci funcionamiento y los objetivos de gestion (dcl
sistema ambicntal hidi ico, social u oti o) pai a luego aclai a cual debe sei el luncionamiento y los

obletivos del sistema institucional y cualcs las instituciones quc van a administiai ese sistema

En este caso no se ci ea pi imei o una institucion pa a pi eguntai se despues que se ‘a a hacci con
ella sino ala inveisa (Douiojeanni, 1988)

Li filta de cohei encia en la oi ganiiacion estatal esta ampliamente i eflejada en el analisis que
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realiza Juan Palao (1988) sobre los programas de desarrollo rural aplicados en Puno (Peru),

enflO 1947 y 1987, el cual registra la forma caótica en que intervienen simultdneamente de 70 a

80 prOgramas y organismos estatales en el mismo departamento con muy pocos resultados.

Existe un choque por la manera mediante Ia cual el Estado ha tratado de regular y regir la

oiganización comunal a través de la imposición de tenientes-gobernadores, presidentes,

conscjo5 de administración y vigilancia. Sin embargo, las comunidades insisten, despues de 60

años de tales imposiciones, en mantener cargos y roles propios, los cuales se dan de forma

paralela a los roles pdblicos. Esto puede deberse simplemente a que la organización comunal

responde ala necesidad de los gnipos de asistirse mutuamente en un dmbito que asi lo eidge. La

cooiunidad y Ia vida comunal responden a una necesidad impuesta por un medio heterogéneo y

aislado. Mientras estas condiciones persistan, Ia vida comunal tambidn persistird. Si se destruye

Ia oiganización comunal sin modificar las condiciones de aislamiento y tccnológicas, se destruye

Ia relación de equilibrio cntrc cI hombre y su cntorno.

En aspecto dc particular irnportancia es el estudio de las poblaciones andinas que migran

bacia las ciudades y el modo en que este proccso afecta a su organizaciOn y cultura. En los

ccntros urbanos, las culturas andinas, antes algo ocultas, boy se manifiestan cada vez mds debido

al peso de Ia migración, fenOmcno quc algunos estudiosos llaman ‘Ia invasion cultural andina”.

MI. cs posible encontrar ahora formas de organizaciOn ligadas a Ia conservaciOn de los valorcs

oativos. Los clubcs departamentales, las fratcrnidades religiosas o los clubes sociales sc

coostituyen en mccanismos pan luchar per su identidad. Sin embargo, tambien van adquiriendo

oucvas caracteristicas por causa de procesos de diferenciaciOn cconOmica y social quc tienen

lugar en Ia ciudad, lo que conllcva la pdrdida de parte de su autenticidad.

Como toda organizaciOn, las organizaciones sociales andinas cstdn modificandose

permanentemcnte, aunquc esto sea un proceso perceptible sOlo para los invcstigadores

espccializados, ya que, al estar muchas veces asociado lo andino con la tradiciOn o el folklore, los

actorcs exOgcnos, en especial el hombre de Ia ciudad, ticnden a creer quc son sociedades que no

cambian. Esta creencia proviene del escaso conocimicnto que existc dc estas sociedades y sus

organizacibncs.

[qpççjqJnd Iqena

no dc los pnncipalcs actoics dcl aica andina son los grupos indigenas quc si bien no

foi man pueblos completamcnte aislados dcl iesto dc Ia sociedad poi los piocesos de mestizaje

esistentes si pi esentan cai acteiisticas p1 opias que los hacen objeto de un intei cs especial En

ls ultimos anos la pieocupacion pm Ia cucstion indigcna se ha incicmcntado notablementc

tanto quc 1993 fue declarado el Aflo Internacional de los Pueblos Indigenas per las Naciones

TJnidas. La zona andina aOn sigue habitada en gran parte por los pueblos originarios y cs cuna

de uno de los grandes imperios prehispánicos en los siglos XV y el XVI, cI Pawantinsuyo, cuya

capital fue Cuzco (vOase recuadro 13).

Lamentablcmcnte, no hay estadisticas contundentcs acerca de Ia poblaciOn indigcna actual,
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y menos nun sobre su distrihucion por zonas andinas, por lo que sOlo es posible establecer
aJgunas estirnacione.s de Ia poblaciOn indigena censada (véase cuadro 1). El problema principal
estd en Ia definición misma dc ‘poblaciOn indigena”. tanto en lo conceptual como en lo referente I
a) indicador operativo que permita idennficarla en los censos v encuestas. La mayor dificultaci
se plesenta con lq multidimenaionahdad de lo, aspectos ociocultuiales lo que impide utihzai
ci itenos que apunten a uno solo de dos Esto valido pai a los integi antes de dualquiei
poblacion, es ann mas pei tinente en el caso de lo’ indigenas thdo el pi oceso de acultui acion que
viven poi lo que estos indicadoies pueden lIegu rapidamente a queda obsoletos (Pesei y
Chackiel, 1994).

Sin embargo. es posible desagregar Ia inforniaciOn disponible para Ia zona andina. Mi, en I
Colombia. con un total de 33 millones de habitantes, existen alrededor de 580.000 indigenas. es
dech; 1.7 % de Ia poblaciOn total. Dc ellos 256.403 representan a 25 etnias que viven en -

depaitunentos andmos (Ruiz y Contieras 1994) cuyas estimaciones dtheten levemente de las

crnwcir iri,r
HIJOS DEL SOL

Diermodos por In guerro y expulsados do Taipicala rnhuanaco), a orillos del logo Titicoca,

unas pocas familias comenzaron ci camino dcl destierro trescientos anos mites de Ia Ilegado do

los espanoles Nacidos en ci oxilio Manco Capac y Mama 0db su mujer y hermana so

adentraron en Ia montana invadiendo tierras do grupos aun mas dobiles buscondo asontarse en

ci fertil voile de Cuzco en on viaje azaroso y mitico en ci cual Se demoraran cincuenta anos en

cruzar veinte idlómetras.

Guerra tras guerra, olianza tras alianza y generación tras goneración pudieron los incus -hijos

del sol- ocupar una pequeña porción dcl valle. Rodeados par grupos mucho más fuertos, hacian

politico casandose con (as adversorios do sus enemigos y utilizondo (as armas cada vex quo era

posibie pero no tue hasta que Pachacuti el decimo Inca derratara a los chancas en 1438

cuando comenzo lo quo so llama el Iruperlo Inca extendiendose primoro sabre el valie de Cuzco y

despues a todos los grupos cercanos En solo 95 amos conquistaron lo quo porn ellos era el munda

habitable, es decir, desde Ia que hoy es el centro do Chile hasta ci Cur do Colombia, y desde lo

costa del Pacifico hasta Tucuman, en Argentina. So afan do conquista no tuvo limites. De hecho,

ci inca Tupoc Yupanqui, avisado por unos mercaderes do Ia Costa pacifica sabre Ia existencia do

unas islas lejanas, Ce embarcó con 20.000 guerreros duronto un año hasta Ileqor a Ic quo so Cr00

son las ida, Marquesas en ‘a Polinesia francesa

Cuzco Ia jatun tupac Ilacta (magnifica y gloriosa ciudad) el ombligo del mundo tue Ia capital

politico reiigiosa administrativa militar y Cultural del Tahuantisuya (el estado de las cuatro

regiones) que foe ci nombre quo le dieron a Cu Imperio Convencidos como ostaban o mejor

interesados como ostabon de quo las hijas del sal hobian sido enviados per los dioses para

pacificar y civiiizar el mundo, los incas mantuvieron las milenarias tarmac organizativas y Ia

€ultura de los habitantes andinos en so imperio, especialmente el ayllü, esto es, uno propiedad

conjunta administrado por una famiiia extensa. Al controlar Ia mayoria do los ayilüs andinos, los

incas aseguraban Ia existencia de alimentos para elios y sus sübditos a través de una organización

adnhiflistrotiva muy eficaz.

Ce Cuzca salian cuatro caminos, uno ol cur, otro al oeste, ei do mad aila al orionte y aquél al

norte. Cuarenta mu kilómetros do vias quo union ci imperio son una de las obras més importantes

quo Ilevaron a cabo centenaros do miles do trabajodores en monos de don años. Sin paralolo en

ci macdo antiguo, (acaso comparable con los romonos), so podia lievar un mensoje desdo Quito

haste Cuzco en tree dias y ci inca podia disfrutar do frutos del mar frescos en Ia capital a truvés

do as chasquis o correos rápidos mediante relevos. Un ejército de administradares Ilovaba Ia

contobilidad con quipus, un sistema do cuerdas de coloros con nudos, pora ad mantener

infarmación sabre (a poblacion, las cosechos, el ostado do (as obras péblicas, (a produccion y

existencia do alimentos, Ia producción de metalos, Ia situación do las guerras, los desplazamiontos

do Ia población.

Como los aztecas, los incas fuoron derrotados por Ia doblo circunstancia do Ia Ioyonda do Ia

Ilegoda do dioses barbados allonde ol mary Ia imposibilidod do podor entrontarso adecuodamonto al

ojército osponai. Francisco Pizarro, acompanodo do 200 hombros, tuvo Ia suerte do encontrarse

con Atahualpa on Cajamarca. Atahualpa, quion acababa do asesinar a su hormano Huascar y

ordené crueles muortes para los niiembros de su fumilia, miró impavido coma estos diosos a

caballo asesinaban a sus cargadores y Ia tomaban prisionero. Para comprar so rescato, Atahualpa

consiguió hacor ilonar un cuorto con objotos de oro. Pera Pizarro incumplio Cu promesa y lo

condonO a muorte aduciondo ei asesinato de Huáscar.

que aparecen en eI cuadro 1 tIe este libro y que recoge las estixnaciones de yser A. y Chackiel

(1994). En Venezuela, Ia presencia indigena en las zonas andinas es residual, ya que en ellas sOlo

hay alrededor de 209 miemhros de Ia etnia Waydu, mayoritaria en eI pals (Allais, 1994). Por so

parte, en Ecuadoi; si bien las investigaciones no permiten ilegar a cifras concluyentes, cerca del

911% de la poblaciOn indigena vive en Ia zona andina3. En Chile tampoco existen estadlsticas

eoncluyentes para determinar Ia poblaciOn indigena andina. Dc nan poblaciOn nacional de

9.660.367 personas mavores de 14 años, 92&060 se declararon mapuches. de los cuales 409.079

viven en Ia regiOn metropolitana y otro iinportante porcentaje en distintas zonas andinas. Rr

otro lado, hay 48.477 chilenos que se consideran avmaras lINE, 1992), dos tercios de los cuales

han emigrado del altiplano fronterizo con rü y Bolivia (Aylwin, 1994). Finalmente, las

estadisticas muestran que la poblaciOn indigena en las zonas andinas es considerable en Bolivia

y Perd, paIses con un importante porcentaje indigena en general. Mi, en Bolivia, segdn datos del

censo de 1992, hay alrededor de 3 millones de indigenas. Jo que representa el 59% del total de

sos habitantes. En Peru, de acuerdo con estimaciones de 1992, hay 9 millones de indigenas, en

tlech’. 40% del total (Peyser y Chackiel. 1994).
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Cuodro 1

POBLACION INDIGENA CENSADA Y ESTIMACIONES
(ALREDEDOR DE 1970, 1980 Y 1990)

Alrededorde 1970 19800 1990°
Pais Aba Poblacion %b Aba Poblacion %b Aba Población %h

Bolivia Censo 1976 2,446.097c 63.5 1976 3446.097 63.5 1992 3058,208d 59.0
1978 3.562.062 66.6 1992 5600.000 74,4
1985 237.795 0.8

1978 547.784

Esfirn. 1978616.500 5.7 1992 1.200.000 8.8

34.3
Censa 1972 3.467.140° 30.5 1981 3.626.940° 24.8

Estim. 1978 6.025.110 37.6 1992 9.000.00040.0
Venezuela Censo 1982 14O.562l 0.9 1992w 314.7720.9

Estim. 1978 202,667 1.4

Los estimociones do 1978 corresponden a Mayer y Masferrer, (1979) y los de 19920 Thien Darning (1992).
Porcentajes sabre población total. Para las estimociones Se taman Ins poblociones tatoles do CELADE, (1993).
Pobloción do 5 anos y mae - d Población do 6 anos y mae - Citras preliminares - Censos indigenos.

Cites: Mayer y Mntferrer (1 979) ‘La poblacibn indigena en America Latina en 1 978”, en America lndigena , Vol 39 N’ 2, abril

iunia, Mexico, Thien Durning (1992)

“Guardians of the Land: Indigenaus Peaples and the Health at the Earth” en Warldwatch Paper, N’ 112, Waridwatcl,

Institute Washington DC; CELADE (1993)

Baletin Demogrotico N’ SI, enera, Santiago de Chile

h,ente: Peyser A y Cl,aclciel 11994). “La poblacion indigena en los censas de America Latino,” en Estudias saciademogrbficas do

pueblos indigenas, CELADE, Sanliaga do Chile A

mentos_cjeLpatrimonio cultural

i Ia cultui a es ci conjunto de las fin mas de eomportamiento de los pueblos, ci patnmomo
cultuia) debe extendeise mas aila del aite Patrimonlo cultuial es tambien Ia capacldad de

F transformat’ y administt’ar recursos y inedios; las tendencias ancestrales en Ia seleccion de los
asentamientos y las redes de articulaciOn econdmica; el conocin,iento empirico y Ia ciencia
acumuladas en el manejo de plantas curativas o alimenticias o en el 050 (IC recursos consttuctivos;
y Ia vocaciOn colectiva en el trabajo y la distribuciOn. El patnmonio es especialmente importante
en un proyecto de vida en las montañas, que, por ci momento, no tiene una alternativa nioderna
de desarrollo capaz de suplirlo con ventaja.

Atm después de 500 afios del encuentro entre dos mundos cualitativamente distintos, in xmsiOn

cosm0 de los pueblos indIgenas andinos todavIa estabiece, en buena medida, la actitud del

camPcSffi° ante su habitat. En Ia periferia rural del altiplano y de los valles interandinos, la

tramSlfli5101 de Ia memoria histOrica —abarcando Ia creación dcl universo, los heroes cuitllrales

y las fuersas telâricas— nun influye en las técnicas de explotacidu ‘
manejo (IC los recursos

natll]’ales. Pm’ estas razones, es necesaria Un comprensiôn elemental de (a cosmovisidn andina

para Ia elaboraciOn de poilticas y programas de desarrollo rural sostenible adecuados al

paradtg’nia cultural autOctono.

El contexto cultural andino es inseparable del entorno fisico. Las diversas modalidades

ancestrales de organizacián social y productiva representan sistemas dinámicos que articulan la

\siofl cosmolOgica de los pueblos originarios con el mimejo del espacio y el aprovechaniiento de los

recursos productivos. Por ejemplo, ci pensamiento tradicional aymara-quechua concibe el espacio

y ci tiempo como procesos interrelacionados (representados por las divisiones espacio-temporales

tie los poetics, Ia alternancia cIcbca de fuerzas polarizadas del kuti y €1 encuentro-ftisión de estas

fuci’zas a través del tinku) que están en un estado pei’manente de flujo, razon pot’ Ia cual se debe

mantener un equilibrio mediante diversos rituales. Coticepciones shnilares aün son compartidas

por Iiversos pueblos originarios y mestizos de Ia region, inclusive en areas de la periferia urbana.

IC.Omo se manifiesta esta visiOn en la realidad cotidiana de las comunidades? La cosmovisión

andina genera tecnologias “religiosas” en el sentido de que éstas se enmarcan en una dtica que

articula al campesino o artesano con el medio naturaVsobrenaturai segtn un diálogo de respeto.

Al dotar la actividad productiva de un marco ritual, el entorno fisico asume caracteristicas

animadas con identidades propias.

Una gran parte de la actividad econOmica y social de los pueblos indigenas tiene un contexto

ceremonial (vEase recuadro 14). Entre los aymaras, “...todo ci cielo ag.ricola desde Ia preparaciOn

do In tierra y Ia siembra hasta Ia cosecha y Ia limpieza de los canales, ci ciclo pastoril-ganadero,

las labores de constructiOn r los traslados transhutnantes, los uabajos artesanales en greda y

lana... Muy en particular ci arte de Ia medicina está enmarcado en on ritual muy amplio y

diversificado... ci aymara moviliza las fuerzas reales e invisibles de Ia naturaleza considerada

como divina, Ia Santa Tierra, Facharnama, los iWallcvs yAchachilas, los Uwyires” (Kessel, 1990).

Lamenta’oleniente, el ambito espiritual andino frecuentemente ha sido, v continua siendo, objeto

de presiones v conflictos externos, desde Ia imposición de valores fordneos a partir de la Colonia,

hasta Ia vepresiOn dci cultivo de Ia mania coca —hoja sagrada para Ia mayoria de los pueblos

indigenas andinos— a raiz de su creciente comercializaciOn para la elaboraciOn de cocaina.

Ademds del valor estético que ofrecen, Ia herencia textil, alfarera y de Ia orfebreria del mundo

andino está ligada a Ia inemoria colectiva de los pLieblos originarios. Estas artes reflejan los

gl’andes acontecimientos histOricos, religiosos, sociales y econOmicos que conforman el espacio

cultural a Ia vez que marcan Ia sucesidn de etapas de Ia vida huma’ia (véanse recuadros 15 y 16)-

AsI como eviste una historia oral y escrita, tambiOn hay una historia visual que abarca expresiones

mIticas y cosmoiOgicas ademds de manifestar los valores estdticos del ambito humano: “...dicen

que, despuds que cesO ci Diluvio, el Creador formO de barro en Tihuanacu las naciones todas que
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Estim.

Colombia Censa 1973

Estim.

Chile

Ecuador

Peru

318.425 1.5

Estim.

2.1

1978 2.564.324 3.1 1992 3 .800.000
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PANORAMA DE LAS CULTURAS TRADICIONALES DE LA SALUD
EN LOS ANDES CONTEMPQRANEQS

Los procedimientos que Se utilizon para curar a oliviar los enfermedodes en las diversos culturas de

Ia zona ondino son muy voriadas: los masojes, ci cmpleo do plantos medicinoles, Ia canfesion, Ia soba

del cuy, las sucnos, Los limpias, las dietas, los banos. Su emplea y prescripcián no son exciusivos dcl

curondero los mujeres de edad los onclanos a los fomiliares quo los saben utilizor ounque

generalmento es ci curandero ci quo demuestra moyor propiedad y conocimiento en sus indicociones

En los Andes estos medicos trodicionales tienen distintos nombres Mamo Bito Wedhaiyo

T’ewalo, Yachag, Altomisayoq. Anteriormente, muchos pensaban que su canacinliento era empirico,

construido por ensayo y error, sin parodigmas, closificociones, ni teorlo alguna sabre los funciones

dcl cuerpo a sobre las procedimientos empleados. Hoy, par el contrario, lo invostigación en este

compo ho demostrodo quo paseen Un notable conocimiento de los ciclos vitales, do las

carocteristicas y do Ia interdependencia entre plantas, onimales, astros y estociones; do Ia formo en

que influyen las emociones las lugares y Ia consorvaclon del sutil balance energetico dcl modjo

naturol sabre Ia salud y Ia enfermedad do los individuos y de Ia comunidad Este conocimiento es

resultado de uno forma do pensamuento anologica y concreto cuya evolucion socioi requiere Ia

existencio y ci desarrolla do procesos cognitivas altamente sofisticodas Estos culturos han construido

ademas de orgonizaciones saciales, mitas e historia, concepcianes propias sabre las enfermedades,

sus causas, sus tratamientos y las relaciones dcl 5cr can ci universo natural y social que lo circunda.

Sc ho observado entre los Kogi de Ia Sierra Nevada de Santo Mona, uno do las culturas más

tradicianoles de las cumbres, quo los procesas cognitivas involucrodos en el aprendizaje del

“medico” trodicianol porecen ostar orientados a modelor su percepción ardinaria del espacio y

del tiempo buscondo quo aprenda distintas maneras do acceder a voluntad a niveles no

habituoles de cancienclo exploranda desde su perspectiva culturol particular el universo de los

suenos de las alucinociones y de las fenamenos sensoperceptivos complejos inducidos medionte

ciertas dietos y deprivociones sensoriales o ingiriendo plantas con poder

En los altos cumbres andinos existen, desde tiempos prehispanicos, evidencios del use de

multiples piantos osociado a rituales terapéuticos o o ciertos momontos de Ia vido do las

coniunidades en los cuales ci “medico” tradicianal requicro coniunicación directa con los espiritus

tutelares a los padres espirituales. Hay, Ia masticación do Ia hoja de Ia coca en las alturas montiene

uno vigoncio casi general especialmento asaciado a ciertos rituales para determinor ci pronostico y

Ia evolucion de Ia enfermedad y en muchas acasiones conio medida teropeutico contra diarreas por

frio dolores obdominales diversos trastornos digestivos y el soroche a mol de las alturas

Entre los Wayuu existe un pracedimiento terapeutico hosta dande sobemos unico en los

Andes, llamoda el asijowa, que cansiste en realizor pequeñas queniaduras muy superficioles sabre

olgunas panes del cuerpo con Un instrumento al que se Ic calienta Ia punta ol rojo viva. Sc

emplea en ci tratamiento de dolores crónicas inflamotorios y otros sintomas, coma canvulsiones,

tos y flobres.

CiortOs comunidados de los alturas andinos, comb los Kallowayas del altiplano boliviano, poseian,

desdo antes de Ia liegado de las ospanoles a tierras americanos, un vasto sober quo todavia hay

guordan orgullasomente y transmiten do generación en generoción. Esta comunidod Se ho

05pociolizad en trotomientos tradicionalos y, coma vordaderas medicos itinerantes, recorren

inmensos distoncias con su cargo do plantas medicinales, piedras y amuletos, desplozandase par

yoredas, pueblos y ciudades del altiplana peruano-boliviano. Ofrecen sus servicios de mancra

itinerante, conformando lo quo los investigadoros contcmporóneas denominan las redes de

curonderos, Ia que pane en evidencia quo las culturos trodicionalos do Ia salud no son cuestión do

otroso a del pasodo, sina que hay están insertas en ci corazón mismo de Ia diversidad cultural do

los Andes, a las quo so empieza a conacer y de las quo so imparta a las prácticas medicos do

trodición occidental, alternativas o no.

La investigaciàn botanica bosoda en muestreos oleatorios do plantas ha sido dosplazada per

tendoncias de vanguordia quo so ariginan en ci conacimiento ancestral de plantas con octividad

biolégico, del quo san depositarios las yerbateras, curanderos, brujos y chamonos quo habitan

Los paises andinas. Las multinacianales do Ia industria quimico-formacéutica reolizon una ofensiva

do investigación otnobotanica en los poises andinos arientoda a identificar los principios bioactivos

y los metabalitos secundarias ocultos en Ia fabulosa diversidad batdnica de sus solvas, páramos y

mofltañas.

Can elfin de evitar Ia biopiraterio, muy comae hosto hoce muy paco tiempa, hay existon

nuevas regulacionos internocionalos quo opuntan a Ia roglamentoción y al control de este tipo de

obusa mediante Ia eloboracion de canvenios do investigación, coma ci oxistente en Costa Rico

ontre Ia Merck y una organización no gubernamontal encargada de Ia administrocion do una

reserva natural del norariento do ose pals, a ci firmoda entre Ia Federacion Awa (orgonización

indigeno) del Ecuador y ci instituta Nocional del Cancer en Los Estadas &Jnidos. Estos convenios,

en términas gonorales, reconocen quo las comunidados y las saberos tradicianales doben ser

compensados oconómicamonto medionte rogalios on caso do quo ia investigoción otnabatánica

permita identificar alguna sustancia para Ia oxplotacion comerciol. A

LA ALFARERIA EN EL AREA ANDINA

La arciIIo, al sor un recurso abundanto y do fácil acceso, fuo aprovochada par las poblaciones

aridinas para fabricar objetos do cerdmica quo cumplian diferontes funcianes, desde el usa

cotidiano hasta actividados do tipa ritual, funeraria y do intorcambia. Más aán, Ia cerámica, con

sin carocteristicos iconograficas y ostilisticas, fue un impartonte media do difusion do Ia

idealagia, simbolisma e identidad do las grupas saciales.

El surgimionta do Ia cerámica en ol óroo andina so produce en diferentos regianes y voria

tanto on ci tiompa coma on el modo do aparición, pora gonoralmonto está osaciada con el
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dosarrollo do Ia horticultura y los asentomientos que morcan un modo de vida sedentaria. Los

datos mOs tempranos quo so conocen sabre cerámica en America Latina provienen de Ia cuenca

del Amazonas (Taperinha), con uno ontiguedad de 6.000 oños. Hacia ci segundo milenio antes do

Cristo Ia manufactura do cerámico so hace mOs popular y Se extiendo por las sierras, valles y

costas. Las formos toscas elaboradas en un principia fueron ganando complejidad en cuanto a

técnicas de elaboracion, decoracion y cocción dando luger a una amplia game do formas en

jarros, cántaros, piatos, cuoncos, vasos, fuentes y urnas. La formo y decoraciOn do estos objetos

variaron do acuerdo a Ia regionos y a las cuituras en las quo so produjoron.

En Ia sierra, ci aitipiano y los vailos interandinos las reprosontaciones tuvieran on carácter

ostilizado y goométrico, como en Tiwanaku, Omoroque y La Aguada. tine do los estilos cerámicos

quo so manifesto con mayor fuerza en Ia region ondina fue ci de Tiwanaku quo, ligado a Huari,

tuvo una amplia difusiOn. tine caracteristica comOn a toda Ia zona andino, sabre todo en zonas

do gron oltura, es quo Ia moyorio do las formas cerOnlicas fabricadas se uson en Ia eieboraciOn y

consumo de chicha, una espocie do cerveza do mel,, quinuo o cebada, de gran importancia ritual

y social y quo ocupo on sitio central en Ia vida de los pueblos andinos.

En Ia actividad alforera Se pueden distinguir distintos modos do organixaciOn. En los sociedodes

complejas, coma jofaturas y estados, con una estratificacion social clara. Ia produccion estoba

administrada o regulada por ci grupo de poder y los artesanas trabajabon para este grupo,

praduciendo obletas de prestigio, como es ci caso dci incario con sus taileres estatales. La

procluccion podia tombiOn depender do los ceran,istas, quo Se organixaban en talleros y producian

cerOmica a gran escaia sin una intervención directo del grupo do poder. Los procesos de

abastecimionto y demanda y Ia tradiciOn fueron los elomontos principales quo reguiaron Ia

organización do los talioros, las taroas do producciOn, Ia forma do los productos y su distribuciOn.

Otra manera do orgonixación fue una producción no centralizodo, realizada a pequeña escaia y en

sitios dispersos, on los que familias nucloores a extendidas so dedicaron a Ia alforeria.

El nuevo regimen politico-social impuosto por Ia conquisto ospafloia y Ia posterior coionixación

ocosioné Ia desintegracion de los antiguos niodos de organizaciOn. Los grandos talloros, esi como

las monifestaciones en cerómica portadoras del sinibolismo e ideoiogio do las sociedodes nativas

fueron los más afectados y paulatinamento desoparecieron. Pose a ello, los coramistos, aunque a

escalas diferentes, continuaron desarrollando su trabajo y en muchos rogiones incorpororon

nuovos olemontos tecnoiOgicos y estiios quo Ic dieron un sello particular. Duronte Ia époco

colonial oxistieron iniportantes centros do producciOn de cerámica on los Andes, cuyos productos

eran solicitados en las principaies ciudodes y pueblos de Ia regiOn. La introduccion del torno, do

nuevas formas do hornos, asi como do técnicos do ecabado y docorado, unidas a los

conocimientos tradicionoies, dieron luger a tipos do cerániica con coroctoristicas singulores.

Sin embargo, on areas rurales alejodes do los grandes centros poblodos y do su influoncia, los

ontiguas técnicos elfareras so han montonido haste nuestros dias sin muchas modificaciones. Tel Os

ol caso do comunidodes asentadas on ci oltiplano poruano-boiiviano. En 05w regiOn, Ia octividad

elfarere es dosorrollade par comunidodos, aylIüs, o families ospocialixodos en esta claso do trabejo.

Le produccion a gran oscala tione luger duranto los moses secos, cuando no hay canflicto con las

toreas agricolos. En osta épeca so consigue combustible soco y, adomOs, so colobran importantes

fiestoS religiosos y ferias en los quo so intercombian, ontre otros, los articulos do cerOmica.

A pesar do Ia amenaza do desopariciOn do In alfareria tradicional andina, debido a Ia introducción

do utensilios fabricodos on hierro onloxado a, Ia quo es mOs comOn, en plastico, so ha venido

observando un cioro ronocimiento do esta actividad a un nivel artesanal oriontado hacia ol turismo.

Mencionomos ontre los trodicionos revitaiizodas por Osto los casos do Chulucanas, en ol norte del

perã, Quinua, en Ayacucha, Pucara en Ia porte sur del mismo pals y Cochabamba, on Bolivia, A

EL ORO:

USOS Y ACTITUDES ENTRE EL HOMBRE ANDINO

(EL CASO DE COLOMBIA)

En Colombia so trabojoron las motalos dosde, par lo monos, el siglo V a.C., y do ellos so

utilizaron ci ora, ci cobro y, en monor oscaia, el platino. Con oi aro so elaboraron anzueIos,

ganchos, agujas y ciavos. Mezciado con cobre, so omploO pora instrumontos finos, como cincoles

y punzones con los quo so recortoban y decoraban los lOminas do aro o so olaboraban odarnas y

tallas en motoriolos como Ia concho o Ia madero. En cuanto a los laboros diaries do cortar y

rasper, paro las cuales on otras partes del mundo so usaban herramiontos do hierro, so

contontaron con materiales como Ia piedra (principaimente obsidiana y lidita), hueso a las

mondibulas del vonado a del pox piraña.

Sin embargo, aunque los indigenas no ignoraban los aspectos utilitarios do esto metal, io

apreciaban principalmente par Ia boileza intrinsoca do su brillo y color y por los cualidades quo

permitian transformarlo on un sinnOmero do farnias preciosos y sutiies. No menos importantes

quo sos cuaiidades fisicas, poro mOs dificilos do rocuperar hoy, eran las aspectos roligiosos y

simbOlicos del oro y otros materiales.

LA MINERIA

Muchos do los nec do las Cardilloras Occidental y Control on Colombia Ilovan oro en sus

lechos. Los indigonas io apravecharon por el sistome sencillo do bateajo, colocanda las arenas y

gravillos finas sobro una placa do madora grande y ligoromente concave y rovolviendo ésta haste

quo Ia fuonra centrifuge seporara los granas do arc. A vocos, inclusive, can.biaban temporolmente

el curso do las quebradas pare Iogror un acceso mejor a los graviiias auriferas do so lecho.

LOS CENTROS ORFEBRES

Los mineros fundian ol oro, formondo tojuelos. Al parocor, on BuriticO, donde so expiotO tanto ci

ora do aluviOn come el do vonas auriferas do cuerzo, olaboraban adornos y joyas, aunque buena

porte del metal so comorcializO en bruto con otros centros orfebres, como Dabcibá, un poco mOs al

forte, cuyos orfebros abastecieron do joyas al Sinü ye toda Ia rogión costoña dosde Uraba haste

Cartagona. Otro nücloa do arfebres so oncontraba en Ia Siorra Nevada do Santa Marta, dondo los
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toironos hacian joyas muy elabarodas quo intercambiaron con una amplia lana aledana.

Los muiscos, quo habitabon el altiplano do Ia porte central do Ia Cardillero Oriental, eran

tambion orfobres ronambrados a posar de no tenor minas dentro do su territoria Conseguran el

metal cambiandolo con grupos del rio Magdaleno por joyas torminodas, mantas do algodon y

panes de sal. Muchos do los orfebres, segün informaciones recapiladas por as cronistas

espanoles, pertenecian ol cacicaigo de Guatavita, el cacique do Ia leyenda del “Hombre Darodo”,

y de aqui salian a prestar sus servicios a otras cocicazgas.

LAS TECNICAS

Rota las pueblos quo desconocian el fuelle, lagrar temperaturos lo suficientemente altos pora

fundir el aro (106t) no era nodo fâcil. Su combustible era el carbon de lena, que permite

temperaturas más elovadas y mós sostonidas quo Ia lena. Del narte de Peru Se conoce una vasija

machica, del año 600 d.C., que muostro cuatra porsanas alrodedor do un horn,, pequeña

soplando con tubos similores a unos instrumentos do borra conacidos en Colombia en el territorio

muisca. Es posible que escogieran para estos oficias lugares altos1 donde el viento sopla mucho y,

pasando par orificias perforados on ol harno, Oste hubiero ayudado a olevor Ia temperotura.

Aunque en el sur del pals olaboraran muchos piexas par Ia técnica do martillada, en el norte

emplearan principalmonte Ia fundicion modelanda on nucloo do arcilla mexclada can cenixa quo

luego cubrian con coro do abeja. La coro so recubria con una nueva capa do Ia arcilla con ceniza

y, al dorretirso Ia cora, dejaba un espocia quo so rellenabo luego con el ora en estado liquido. Can

estas técnicas bOsicas lagroron hocer complejas joyos, a voces con piexas moviles. En Calima y Ia

lana Quimbaya utilizaron, en una solo piexo, oleocianes can diferentes proporciones de cabre

para dar Un color mâs rojizo a Ia pie1 de figuras humonas y mós amarillo a sus ornamontos de

ara. Descubrieron, incluso, cómo trabajar plotino, cuyo punta do fusiOn es tan alto quo en Europa

sob Se lagrO o principios del sigla pasada. Los indigenos salucionaron el problema mexclandala,

tal coma salia do Ia batea, con oro en palva. Aprovecharon el punto do fusion más bajo de este

Oltima metal paro forniar una masa, en Ia cuol, una vex enfrioda, predamina el color del platino.

CREENCIAS RELACIONADA5 CON EL ORO

El aro de los muiscas tiene un intorés especial porque Ia mayaria do las piezas conocidas son

ofrendos. En vex do enterradas con las muertas en sos tumbas, so oncuentron acultos on las

grietas do rocas grondos a en vasijas ospeciales debajo do Ia tierra Las ofrendas incluyon

animales do niuchas ospocies y una gran variedad do poqueflas figuros humanas (tunjos).

Toscamento elabaradas en aloaciones con alto contenido do cobre —quo Si so encantroba on su

territaria-.... tionon una riqueza Onica do dotollos quo es fuento valiasisima de infarmaciOn sabre Ia

cultura material do Ia époco.

Este deber roligiasa de colocar ofrondas a pagamontos en sitias cloves par intermedlo do Un

sacerdote so encontrabo entre varios grupos de Ia gran familia lingüistica chibcha. Los ljca y los Kogi,

habitantes actuales do Ia Sierra Nevada do Santo Mona y emparentadas con los dosaparecidos

Taironas, afrendan guijarros de ciortos fornias, cuentas do collar enteras a fragmentas pulverixados y

toda una garno do matorialos orgánicos quo incluyen trazas do tola, hilas do algodOn, canchas

marinas y semillos, ademas de semen, pelos y uOos humanas, coda una can una finalidad ospocifica.

para los Desana, una tribu Tukano del Vaupes, el blanca y el amarillo del aro simbolixan,

rospecti0mcate, Ia energia del sal y Ia patoncia masculina junta con las fuerxas creativas

encontradas on el semen humano, on ol polen do ciertas plontos, en ol calor del fuega y on el

0stallido de una visiOn inducido par dragas alucinOgenas. Entro los Kagi, el ara es un metal

sagrada, tambien rolacionada can el sal. No Ia oprocion coma on bien ecanómico, sino como una

fuento simbOlica de fertilidad quo no los pertenece a ollos coma individuos, sino a tada Ia

5ociedad Kagi y, aán, ol mundo entoro. En ciortas fechas, las sacerdotec a mamas Kogi calocon

los pacas objetos rituales do oro quo han lagrado salvar sobro uno estora especial en un lugar

donde los caen los rayas del sal. Do esta manera las piexos ritualos quedan cargados,

nuevamonte, con una energia cOsmica, fertilizadora, quo so trosmito a los mamas y, a través do

ellos, a todos las participantes on los ritas dande so omplean estas piezas.

En Ia orfobroria muisca y tairona eran muy camunes las reprosentaciones del hombro.ave. El

cancepto del vueba cliamOnico ha tenido una amplia distribuciOn entre grupos indigenas andinos y

sus vecinos. A

hay en esta tierra, pintando a eada una ci traje y vestido que habla de tenei; y asimismo, dio a cada

melOn Ia lengua que habia de habiar”.

En in actualidad, esta hereneia artesanal nutre un-a ampifsima gama de artes populares, tanto en

ci dmbito rn-bano come rural. De esta gama se pueden destacar experiencias con &dto de un

desarroilo culturalinente viable, como son Ia proveccidn empresarial de los artesanos otavaleflos en

e] Eeuadoi; el prograrna etnoturIstico-artesanal gerenciado por los incligenas de Ia isla de Taquile en

ci Lago Titicaca peruano, Ia recuperaciOn y cornercializaciön de artes textiles por comunidades

jalq’as y tar-abuqueflas en Bolivia, y Ia existencia de asoci’aciones productivas eampestho-indigenas

que combinan esquernas organizativos tradicionales con eriterios empresariales modernos.

En ci campo los sistemas produetivos tradicionales permiten el aprovechamiento intensivo y

a pequeña eseala de los hmitados recursos que ofrece un entorno hostii e inseguro, como Se

puede apreciar en el recuadro 17. La topografia andina, con sus tiuctuaciones extremas de

temperatura y preeipitación, obligan a dispersar -Areas cuitivadas entre diversos nichos a fin de

lograr una mayor variedad de produetos con ci menor riesgo. Varias de estas téenicas —Ia

construcción de terrazas y andenes, rotaciones de pareeias y pastizales, ci aprovechamiento de

niici-ociimasy ci manejo de recursos hidricos— coadyuvan Ia sostenibi]idad agroecológica. ‘Pal

cuiuo seflala un estudio i-eciente, “los siglos de prueba, error v soluciOn de una cultura

agrocéntrica hacen hasta hoy muy dificil eneontrar soluciones agrondmicas superiores a las

t.radicionaies. La distnbucion dci riesgo en Ia produecion prima en todo. en Ia distribución

espaciai. en Ia seleccion de las especies y variedades. en ias fechas de siembra, iaboreo y mucho

ms.. La realidad de ‘-lvii- en zonas de alto riesgo agricuitm’aI pei-o tamhién eon acceso a

diferentes ecosistemas hace establecer patrones muy lejanos a Ia maxirnizaciOn de rendimientos
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EXPRESIONES DE LOS POBLADORES ALTOANDINOS SOBRE SUS
DEMANDAS DE MEJORA DE CALIDAD DE VIDA

So transcribe a continuaciOn un conjunto do expresionos do los pobladores altoandinos,

recogidos en 1988, en ci marco do una investigaciOn orientade a conacer las relaciones entre los

campesinos y el medic ambionte.

Los dotos so refieren a un grupo de campesinas do Cajamarca, lana situada on Ia sierra

peruena, quo serlan los bonoficiarios de un prayecto do ayuda externa. Los cemposinos so

oxpresen en tOrminos a Ia vex concretes y generales, con un concepto clara de su situación.

SOBRE LA PRODUCCION

Si no hay guano, no so produce ni Ia semilla.

• El terreno ye no do pare otros cultivos. La quo produce ml chacra es sOlo para nuestra

comida, muy raramente vendemos.

• La tierra produce coda vex menUs. Hay quo dejarle descansar dos a tres oños y sembrar en

otro lade

• El ague Os vida, pero no hey. La tenemos quo treer desde abajo.

• Si no tuviOramas chacra habrie quo trabalar en el pueblo. En Ia chacra Os mejor trabajar, Ia

comide del campo Os mejor, mOs fresco.

• Siempre homes sembrado las mismas cultives y notomos quo cada vex preducen menas. Si

no ponemos abonos, no mejara Ia praducciOn.

• Si no tuviera tierres, pediria me dieren un terreno para sembrar.

• Ye pediria quo nos sigan ayudanda con las terraxas en ml terreno.

• Todo Ia que produce Ia chacra lo guardamos pare comer y alga do semilla.

• Antes, de niño, usaba todo do Ia lana de mis ovejas, ohora hay menos parque Se acaban

los pastes.

• Mi ganado so enferma y no sé coma curarlo. Hay enfermedades nuevas quo matan

rapido al ganado.

Antes toda Ia rope era do lana y con esa Se vestia toda ml familia Ahora hay ropa do Ia

ciudad quo cuesta cero.

• Con los Orboles tengo lena pare ml casa y los cuido pare que no Se acaben.

SOBRE PROBLEMAS SOCIALES

• Dosoamos tenor ontro dos o tres hijos parque Ia comida no alcanxo pore más.

• No tendre tantos hijos coma ml padre, porque no hay trabajo, ni tierra suficiente para Ia

agriculture.

• Solo pare Ia cosecho pido ayuda do mis vecinos. Coda vex hay menos praducciOn y

seguridad en el sembrado. Tambien trabaja en construction civil.

• Mis hijas so van a Ia ciudad para buscar trabajo de cualquier case. Con Ia plato campran

arrox y kerosene pare (a casa.

Fuente:

Mi osposa se ye a Ia ciudad parc buscar trabajo porque Ia tiorra ya no rinde come antes.

• A nosotros nadie nas impide pastear nuestros animales por tada el campo. Solo cuando

los vecinos reclaman per sus tierras, tenomos problemas.

• Tengo dos compadres en Ia ciudad. Es mejor. Nos ayudan para quo no nas engañen.

• Mis hijos chiquitas están en case, ya quo todavia no puodon pastear. Cuando tengan 6 a

7 añas ye tienon quo ir.

• Desde quo ml esposo conociO Ia ciudad ha combiado. So ha ida con otre mujer y ya tengo

quo trabajar pare cemprar rope a mis hijas.

• Nosotros samas catOlicos. Rexamas todos los dies para quo nas veya bien.

• Mis hijos varanos van a Ia escuela. Estudian pare quo nos onseñen.

• Mi mujer no sabo leer. Yo estudié haste segundo basico. No estudie mOs porque me

dijeron que con eso baste.

• AcO me estOn ensenendo a oscribir, pero ye no ontienda. Thnga (a ceboxe dure. A otras

compeñerOs les pose Ia mismo.

• Ye a mis hijos los vay a ponor en el caleglo y quo sean profesianalos. Quo ellas olijan io

quo pueden ser. Profosor seria mOs facil, pera ingeniera quixOs no llogaria.

• Mi hijo mayor ye terminO su primaria y ya no quiere ostudiar. Dice quo quiere trebajar.

• Mis hijos cuando so enferman los cure con hierbas.

• A vecos nas marimos porque no tenemos medicine care.

• No pueda canfiar en los autoridados porquo solo ationdon a sus amigos o a los quo

tienen plate.

• Ye no sé quiénes hecen las politicos, pero sO que vienon do las ciudedes y Ia capital.

A. Kohier. H. Tiliman et at (1988). Campesinos y media ambiente en Cajomarca Ed. Mosca 4zt,I Editores. Limo PerO, A

e ingresos. El patrOn vigente es muy similar at eeológico, o sea el inantener la estabilidad a

tiavOs de la diversidad” (AGRUCO/PRATEC, 1990).

Varias investigaciones ban documentado las ventajas del manejo de laderas con terrazas y

andenes que sustentaron Ia seguridad alimenticia de los pueblos andinos prehispánicos: los

ci1eulos de Ia super1eie arable, habilitada Onicamente por medio de terrazas y andenes, en Peru

superan los 1,10 millones Ha. equivalente al 50% de Ia superficie agricola total explotada en Ia

sierra peruana en 1972.

En aquetlas comunidades con niveles significatix’os de organizaciOn social-productiva

tradicional. todavia se aplican diversos sistemas de cultivo adecuados a las caracteristicas de

nichos ecolOgicos y niicroclimas especificos que permiten minimizar los riesgos Lnherentes a Ia

agricultura andina (véase recuadro 18).

El marco cultural tambiOn incide en to organizaciOn laboral. Los esquemas de trabajo e

C a p i t u I o 2
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QOCHAS, WARU WARU, ANDENES: TECNOLOGIAS AGRICOLAS
PREHISPANICAS AUN VIGENTES

rntei cambio colectivo que aun se pi ictic in —ayni, nunk a, minga, yanapa y otra, ‘.anantes—_

reliierzan Ia cohesion comunitaria mediante Ia reciprocidad, ci trabajo y ci consurno compartido
en un contexto ritual. La normatizacidn de estas funciones parte de y reproduce los conceptos
ancestrales de alternancia, fusiOn y unidad que sustentan Ia metafisica andina.

En gran medida, las perspectivas de desarrollo sostenible en Ia regiOn andina dependerOn
del aprovechamiento de esta riqueza pluricultural. Hay fuerza en Ia diversidad: Ia
consideraciOn de variables cuiturales. linguisticas y orgaiiizativas en ci diseno de las poilticas
de desarrollo—sean gerenciadas por los gobIernos u organismos internacionales de
cooperaciOn— aumentaria Ia relevancia e impacto de muchas de estas iniciativas. Por otro
lado, no se truth simplemente de exaltar lo ancestral o autOctono de forma indiscriminada. El
cambio es deseable y en todo caso inevitable, dado que los conceptos de “cultura” y

“desarrollo” representan procesos dinOmicos en un estado constante de adaptaciOn a factores
estructurales y covunturales. Si hien Ia sabiduria ancestral andina es ci cümulo tIe niilenios de
experimentaciOn x’ testimonio de una formidable capacidad de adaptaciOn at entorno ffsico, Ia

La ogricultura en el altiplano do Peru y Bolivia Os uno actividad do alto riesgo. Esto region,

ubicada a unos 4.000 msnm tieno, airededor del Logo Titicaca, una alta voriabilidad climOtica,

una radiacion solar muy fuerto, asi como prolongados poriodos do soquias y liuvias intensas con

inundaciones. Los Lupacas y los Tihuanacos (culturas preincaicas) desarrollaron un amplio

sistema de control de inundaciones y do microclimo en las zonas circunlacustres por media de

una tecnologia muy eficiente: los woru waru y las qochas.

Las qochas son depresiones artificialos, a modo do grondes hoyos, donde so acumulo ogua de

Iluvia y Se dosarrollan cultivos, especialmente do papa. Pueden sor de forma circular, oblonga,

rectangular y, ocasionalmente, irregular. Su profundidad varia, aunque no os menar a los 2 m, y

sus dimensiones oscilan entre los 900 150 m do diametro, ocupando superficies de entre 6.0000

13.000m2.

Los qochas pueden canservor agua do Iluvia par varios moses, reducon el riesgo do helados en

los cultivos y son utilizodas, oventualmente, coma abrovaderos paro el gonado e incluso paro usa

domestico. La superficie estimado es de aproximadamente 528 km2, entre los ruos Pucara y

Azangoro. De estos, son aptos paro el cultivo y pastoreo aproximodamente 384 kn,2. Muchos

qochas se hallon en proceso do deterioro debido a Ia salinidad y Ia acción del hombre.

Los woru waru, también Ilamados comellones, son una combinocion do franjas elevodos y

bajas de terreno, de aproximadomente 2 m do ancho y muy lorgas. Las panes bajas estén

cubiertas de agua con Un metro do profundidad. En los terrenos altos se cultivo. El efecto positivo

pora cultivar estas zonas os amplio: fovorece el riego subsuperficial y el drenaje, pero, sobre

todo, regula el microclima do las zonas de cultivo. Son importantos, porque un metro de ascenso

en c nivel del logo cubre 25.000 Ho de los tierros aptos para cultivo. Con estos sistemas so

obtienon rendimientos de hosta 10 tm de papa par hoctàrea en comparoción con 1 a 4 tm en

atros portos quo Se encuentran alejadas dcl lago.

En el logo Titicaca, por ejemplo, Ia olevaciOn de dichos campas varia do 20 o 75 cm, su

dionletro fluctiio entro 5 a 10 my pueden alconror 50 ma más. A través do experiencios

reciontos Se ha podido demostrar quo Ia técnica de los waru waru oxige una minima inversiOn do

capital, aprovocha ol niáxinlo el trabojo colectivo tradicianal y favorece Ia produccion y

productividad do cultivos indigenas.

El usa do los ondones-o torrazas so ho desorrollado principolmente en Peru y Bolivia. Se estima

quo entre ambos poises existon en Ia octuolidad más de un millon do hoctáreas terroceados,

aunquo, en gron pane, so hallon deteriorados y abandonadas.

Las terrazas Se destacon coma Ia principol tecnologia do manejo do lo tierra en zonas do

pendiontes empinadas. T’.enen coma ventojas el control do Ia erosion, un mejor aprovechamiento

y conservoción del aqua, otemperamiento térmico, mantonimiento do Ia fertilidad del suela,

reducciOn do holadas y, on general, el aprovechamionto do tiorras no aptas para fines agricolas en

condicionos noturolos. En ol posado, las terrazas lograron una expansion agricola considerable,

teniendo on cuenta, sobro todo, Ia dificil y doprimida region en quo so ubicaron. Constituyeron

tambien ol sustento do una poblaciOn quo fuo, al parocer, el doMe do Ia actual.

Entro las areas terracoadas, so puodon distinguir con facilidad dos estructuros de andenes: los

andonos do banco, o bancales, cuya plataforma es a nivel o casi a nivol, y los andones do

pondiente a bargonos, dondo solamento so ha suavizado Ia pendionte natural do las laderas. Par

lo domás, pueden posoor sistemas do riego.

En cuanto a los andonos bajo riego, éstos dependon diroctamonto del ostado do Ia forostaciOn

de los cuoncos do captación de aqua en las quo so ubican. Muchos andonos ban sido

abandonados, dobido a Ia deforestoción do las laderas suporioros.

En Ia actualidad, ol obandona de las torrazos so ha ostimado en un 30%. En Peru, ünica pais

con estadisticas al rospocto, Un 75% do los andonos so oncuontran sin usa, incluyondo aquollos on

borbecho a doscansa. Las causas principolos son do ordon antrópico, atribuiblos al brusco

impacto en las ostructuros socialos causada dosdo Ia conquista ospanola y quo so acontuO

postoriormonto duranto el régimon ropublicano y hasta Ia actualidad.

Fuentes:

.Fiores J. y F. Percy Paz (1986). ‘La ayriculhiro en Ins logunos (qocha),” en .andenes y cameiiones en ci Per6 And,no.

&flstofla, presente y futuro, CONCYTEC, [inn, Revista Agroecologia y Desorrollo, Aria 1 • N’ 1 • mario de 1991.

-Clades y C. Erickson (1986). ‘Waru.woru: uno tecnologio ogricola del oltiplono prehisprinico,” en .4ndenes y camel/ones

one! PerO Andino. Historia, presente y futuro, CONCYTEC, Limo.

-Mosson Mel,, L (1994). “Contribucion ni conocimiento de los andenes,” en Debate Agrorio. Anâ!isis y oiternotivos,

N’ 19. Umo, Per6. A
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precanedad de Ia supervivencia campesina v las tendencias hacia Ia glohalizacion obligan no
solo a reforzar Ia identidad cultural andina y a revalorizar tecnologias endogenas que
contribuyan a generar una seguridad alimenticia colectiva, sino tambien a validar e introdueji’

de forma selectiva, innovaciones externas que sean compatibles con los valores y las
aspiraciones de los propios destinatarios.

Lucha por Ia identidad andina

revemente. Ia cultura puede definirse como Ia forma en que los seres humanos se

relaeionan entre si, con lo espiritual o sobrenatural y con su entorno La historia del hombre

andino es larga y rica en variedad de explesiones culturales, precisamente debido a Ia

complejidad de su entomb.

Los testimonios más antiguos indican que los prizneros habitantes Ilegaron a los Andes hace

20.000 o 15.000 aftos. Eran hahitantes primitivos en todas las acepciones de Ia palabra, cuyos

descendientes recorrieron los duros peldaflos de Ia escala de la civilizacion: recolección, caza,

alfareria, agricultura, poblados y grandes o pequeflos imperios y reinos. Esto no quiere decir

que el pi oceso fuera el mismo de oti os contmentes pei o el sentido genei al de Ia evolucion 51 es

similar, y el largo trecho que va de los comienzos a los años 2500 o 2000 a.C. supone Ia

domesticacidn de plantas y animales.

Como se rio antenormente, a pesar de las revoluciones tecnolOgicas y de los procesos

politicos de apertuma cada vez mds complejos que activan y convulsionan las civilizaciones, los

campesinos e indigenas andinos continuaron su existencia sin grandes alteraciones a lo largo de

los inilenios. Sobre Ia hase de estas consideraciones, tal vez se pueda hablar ahora de Ia

integraciOn y desintegracion de culturas que se estd dando en nuestros dias (Ribeiro. 1979).

Afectadas actualmente por los efectos acumulativos de sucesivos procesos de

transculturizaciOn ma curnplidos en otras partes, las culturas andinas Se yen amenazadas de

sufrir el misnio proceso de compresiOn étnico-uniforrnizador. Este proceso se da

inevitablemente debido a Ia obra secular de occidcntalizaciOn compulsiva de sus palses. Si ello

prosigue asi y no surgen formulas de conciliaciOn, se perdera el patrirnonio cultural de los

pueblos andinos

Las tentaciones de Ia eficiencia y eficacia, tan en boga con el proceso neoliberal actual,

aconsejan acelerar el proceso de desintegraciOn Otnica para Ilevar a estos pueblos a una

modernizaciOn obligatoria. Sin embargo, como seflala Ribeiro (1979), bien pueden conducir

tanibién al efect.o opuesto. El sist.ema actual de vida urbana agitada, de uniformizaciOn de los

productos ajimenticios y de falta absoluta de tiempo pam todo, estâ provocando una reacciOn.

no solo de los indigenas y campesinos, sino de los propios habitantes urbanos o modernos, como

an intento de conservar una variedad cultural que les abra otras perspectivas de vida.

La tendencia aparente en que todo conduce a Ia homogeneidad, al generalizarse en todas las

sociedades humanas las mismas modalidades tIe conuinicacion, de consumo, de organizacidn

empresanal y, en general, de ida. Ribeiro se pregunta: serd el futumo el de una humanidad de

onotonia uniforme en Ia cultura, ci saber y las artes?, o lo que sepia peor &toda la humanidad

0oiformada en un idioma, en las costumbres, en las ambiciones yen las fobias?” (Ribeiro, 1979).

Sin embargo, segdn el propio Ribeiro, comienza a ser evidente que las fuerzas

ornogenizadoras no son ni tan fatales ni tan poderosas como pareclan. Se comienza a percibir

que Ia homogenizaciOn cultural no se da en todas partes ni con toda Ia gente al mismo ritmo ni

con iguai radicalidad. Uno de los descubriniientos importantes de los Oltimos años en este

campo es que Ia evoluciOn humana no implica, como se pensaba, una occidentalizacion

coinpulsia del hombre. Las bases materiales de Ia civ* aciOn europea —como la mdquina de

vapor v los motomes— son potencialidades bananas y no criaturas occidentales o cristianas.

Como tal, son conciliables con cualquier contexto etnico-cultural.

El segundo descubrimiento de importancia capital en este campo. tambidn opuesto a Ia

pcrspecbva de una civilizaciOn humana inevitahlemente uniforme, proviene de los movimientos

do afirmaciOn de las particularidades dtnicas orgullosas de si mismas y también celosas entre

si. Estos movinuentos, impensables hace pocas décadas, se desencadenan boy por todo el

niundo en forma de actos irredentistas.

ealidad urbana y rea!idqd rural

n la regiOn andina, a más de 1.000 msnni. hay 42 ciudades capitales departamentales 0

provinciales en las que viven alrededor de 15 inillones de hahitantes, quo representan el 49,4%

de los habitantes de estas junsdicciones y ci 18% do toda Ia regiOn:’ ‘freinta do las ciudades

andinas so encuentran a más de 2.000 m de altitud. siete a más de 3.000 v Pasco (PemO) so

encuentra a 4338 nisnm, localizaciOn que las identifica como centros urbanos de riesgo y con

posibles problemas ambientales especificos. La participaciOn porcentual de las ciudades

andinas respecto a Ia poblaciOn de los paises do Ia regiOn. excluyendo a Aigentina y Venezuela.

mrociO dci 18% aI 22% entre 1F170 y 1990. Peru es eI pals que más ciudades andinas tiene (13),

p0mb es tambidn el quo porcentualmente menos pobladores tiene en esas ciudades. El caso

contrario es Bolivia, quo en seis ciudades concentra el 27% de sus habitantes.

El ndmero de habitantes varla considerablemente, al parecer sin relaciOn con Ia altura. La

ciudad mds grande, Bogota, tiene casi 6 millones de habitantes, seguida primero por Medellin,

Quito y La Paz, cada una con más de un millOn de habitantes, y despues por ocho ciudades

medianas con mOs de 250.000. Sin embargo, Ia mayona -29 en total- tiene menos de esa cifra y

hay diez que apenas Ilegan a 50.000 habitantes. La distribuciOn de las ciudades mds pohladas es

bastante heterogénea: Ia mayorIa está en Colombia, inientras quo en Bolivia predominan las

inrermedias yen Peru y Ecuadon con excepciOn de Quito, Ian pequeflas. Debido aI rápido proceso

do urbanizaciOn que camacteriza a Ia region, entre 1970 y 1990 crecieron todas las ciudades

andinas y algunas de ellas, como Bogota, Medellin, Quito y La Paz, de forma muy notoria.

El predominio de Ia poblaciOn urbana, el aumento del nümero do ciudades y la generalizaciOn

do Ia urbanizaciOn en el territorio han convemtido a Ia regiOn andina en una zona de ciudades

(CEPAL, 1995). A pesar de cEo, se mantiene [a percepciOn de quo Ia regiOn andina sigue siendo
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esencialmente rural! debido posiblemente al hecho de que ci mondo indIgena continña apegado
al campo. De ello resulta que las ciudades son vistas como algo ajeno a lo andino. que pasa a ser
identificado con el campo y ci medio inral

Un modelo de desariollo urbano expansive especulauvo y exciuyente ha dominado ci
ciecimiento de las ciudades andinas en los ultimos anos Su expansion se ha basado en
asentamientos perifericos y precarios. Un crecimiento de ese tipo es implacable e irracional,
expande los uses urhanos a suelos no aptos y sin infraestnictura. en detrimento de las zonas de
prodncción agrIcola o forestal, aparte (Ic ser indiferente a los impactos ambientales que genera.

La especuiacidn inmobiharia ha influido en que las ciudades se expandan de mode anarquico,
lo cual, junto con dejar insatisfechas multiples necesidades sociales, da lugar a Ia existencia de
tei i enos ocupados ode engot dc’ que segun las etimaciones pi eliminat es, aicanzan un 35% del
aiea uibana de las ciudades pequenas Las ciudades andinas, en consecuencia han ternunado
pm set ciudades fiagmentadas, desequthbradas socialmente y marcadamente difeienciadas en
cuanto al habitat. En ellas cohabitan gropes minoritarios que viven en condiciones Optimas y
grupos mayoritarios que viven en condicinnes cada vez mds deficientes. En general. estos
procesos se ban enfocado con una dptica reduccionista que pone enfasis en Ia marginación y Ia
disgregaciOn sin tenet’ en cuenta que hay formas de resistencia ocupacional, antiguas o nuevas,
emaizad is profundaniente en Ia cultnra andina

Comparadas con las ciudades europeas o asiaticas las actuales urbes andinas son jovenes, y
lo son como resultado de Ia iapida tiansfot macion de sus estiuctutas, usos y hmites impuestos
o derivados tanto de su crecimiento vegetativo come de la Ilegada de millones de inmigrantes
rurales -

Entre 1950 y 1990 Ia poblaciOn de los paises andinos pasd de 31 a 82 millones de habitantes,
cifra que representO un 29% de los habitantes de America del Sur y un 19% de los de America
Latina. Ese ültimo año ocupaban 4.800.000 km2, que representa Un 28% del territorio
sudameucano En 1995 Ia poblacion de los patses andinos Ilego a 104 millone5 de habitantes y
se espeia que en el ano 2000 se aproxime a los 110 millones (vease cuadro 2)

Este considei able ciecimiento demografico es iesultado de las altas tasas medias de aumento
vegetativo (25%) registradas hasta hace poco tiempo. La densidad media de Ia poblacón de los
paises andinos casi se dupiicO entre 1970 y 1990 y llegO a 17 personas por kin2, a pesar de lo coal
sigue siendo inferior a Ia media de America Latina. La media regional mantiene desde luego
notorias difrrencias entre los paises andinos.

Junto con el ci ecnmento demogi ilico, la esti uctura poblacional de los palses de Ia i egion
andina experimento un progi esivo y 1 apido pi oceso de U ansforinacion a partu de los anos
sesenta La poblacton urbana tepi esenta hoy ci 71% del total i egional, es decu unos 74 millones
de personas viven en las ciudades y apenas 30 inillones en las zonas rurales. El proceso de
m’banizacidn en estos paises es ci resultado combinado de las altas tasas de crecimiento
vegetativo y de los sucesivos e intensos procesos migratorios internos iniciados despues de Ia
Segimda Cuerra ?:IundiaI. La población urbana ilega al 78,24% si se agregan Chile y Argentina.

El dinamismo que caracterizO a diferentes zonas, como las petroleras en toda Ia

regiOn las mineras y cocaleras CRECIMIENTO DE LA POBLACION
en f’erd v Bolivia, las cafetaleras en LOS PAISES ANDINOS

Colombia y las bananeras y

can1ar0ne5 en Ecuador y J2

Colombia se basó en grandes

0portes de poblacidn migrante,

fenorneno que además impulsó

ci desarrollo de las ciudades

intermedias.
Debido a Ia emigration hacia

las ciudades y hacia Ia Amazonia,

en ci caso de Colombia, Ecuadoil

PerU y Bolivia, disminuyO Ia

pI’eSiOn demográfica sobre las

zonas rurales andinas, que 1950 1990 1995 2000

tradicionalmente han estado

asociadas a Ia pobreza. Be este Moar el desar,olto: una tarea de los onntum.entos hLmlano?, 1995. CEPAL

mode la pobreza rural se

convirtió en pobreza urbana. Dc igual modo, en virtud de los procesos migratorios internos, la

pohlaciOn se ha concentrado en las zonas costeras y en las porciones orientales de Ia regiOn,

tendencia que puede verse fortalecida por Ia globalizaciOn de las economias.

La_violencia

n Ia actualidad la violencia se ha convertido en uno de los probleinas mds acuciantes de Ia

tube andina Ei veloz ci ecimiento que ha iemdo expeiiinentando es pi obable que Ia convict ta

en el pi oblema mas impoi tante del ser humano en el siglo XXI La violencia se extiende a todos

los paises de Ia egion andina con pecuhandides y grado de intensid id cambiantes en cada

ciiidad.

Se ha liegado a la alarmante situaciOn (le que prácticamente no hay dominio de la vida

urbana donde Ia violencia no haya penetrado. En otras palabras, a los problemas existentes de

todo orden es necesarie agregar abora el tie Ia vioiencia°, que ha pasado a convertirse casi en ci

principal probleina urbano°. El incremento de la inseguridad, la pérdida de vidas bumanas y la

destrucciOn de bienes materiales hacen de la violencia una de las expresiones mas claras de Ia

crisis urbana.

Los efectos indirectos de Ia violencia y su combate daflan ci principio de ciudadania y de lo

pUblico que contiene la ciudad, por cuanto los habitantes, primeras vIctimas del fenOmeno,

empiezan a adoptar mecanismos de defensa que modifican su conducta cotidiana: cambio en los

horarios habituales, transformacidn de los senderos y espacios transitados, restricciOn de las

relaciones sociales, ya que todo desconocido es sospechoso, compra de armas, perros y alarmas

Cuadro 2
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que ya son pai te del paisaje ui hano o p1 actica de la defensa pei sonal

Cada uno de estos actos son causa y efecto de otros comportamientos sociales:
individualismo, angustia, inseguridad, marginación, desamparo, aislamiento, desconflanza y

agresividad. Y, OI’ si fuera poco, [a ciudad en construcción va perdiendo espacios páblicos 3’
cwcos y generaliza Ia urbanizacion privada, amurallacla. que segrega aCn mCs lo social, espacia[
y temporal, a Ia par que Ia poh]ación pierde Ia condiciOn de ciudadania. por lo cual Ia ciudad
relega SUS caracteristicas socializadoras.

El grado de violencia existente en America Latina, con tm promedio de 16,8 homicidios por
cada 100.000 habitantes, es dramatico, siendo Ia region andina Ia que mCs ahona en este sentido

(37,6). Esto significa que America Latina es el continente con mayor cantidad de homicidios del
mundo y los Andes su regiOn mCs qolenta. Esta regiOn contiene dos extremos c[ignos de
análisis: Colombia tiene Ia tasa mCs alta del mundo (77,5) v Bolivia una de las más bajas. En
Colombia existe una combinaciOn (IC varios tipos de violencia (polItica, econOmica, cornün. etc.)
gue da lugar a una cu[tura de Ia violencia’. No obstante. en Bolivia, Ia presencia del
narcotráfico, como fenOmeno desestructurador de Ia economla Y (IC [a sociedad formal y legal,
crea tin clima de violencia que cobra caracteristicas particulares a.;ociadas al comercio y e[
consumo de la pasta bãsica de cocaina (PBC) y de Ia cocalna.

Los alcances de esta violencia cruzan todos los pianos de la sociedad (civIl, politico
econOmico y mihtar). La lucha se plantea por el acceso a los beneficios del narcotráfico y a los
negoclos clandestinos conexos que han dado oiigen a un consumo suntuallo ‘. deiivan en el
auge de una consbuccion que contlasta con el paisaje uibano tladlcional yen Ia instalacion de
gi andes centl os de divet ston que lientan el consumo de cocatna y Ia violencia jux cml

En las zonas de produccion de hoja de coca se han instalado centios de iecieo que modifican

los pati ones de vida de los pobladoies incorporando imagenes de consumismo y de violencia

politica y social Algo pai ecido ocut I e en los valles intei andinos tropicales de Peru donde Ia

escasa piesencia estatal al igual que en Colombia o BoInoa, favoi eec Ia cieacion de un clima de
insegui idad pet manente entre Ia pobl cion local que se vincula a Ia actividad ilegal ante Ia faita

de opoitunidades licitas o los hajos plecios de los pioductos agropecuaiios y foiesta[es Esto se
magnifica por Ia alianza existente entre e[ terrorismo y el poder del dinero “caliente”. Sin
embargo, Ia poblaciOn campesina, a pesar de estar directamente ligada a [a producciOn de PBC
por el pisado de [a hoja de coca, toma precauciones para no depender totalmente de es;i
actividad. For ejemplo, despues de trahajar durante Un tiempo coino pisadores, los comuneros
retornan a stis coniunidades pars pie otros contigentes emigren y oeupen los “puestos de
trabajo” dejados por ellos.

La violencia ha crecido y se ha diversificado con el surgimiento de varias fornias: las
pandilias juveniles y el narcotráfico y sus secuelas, asi como Ia nueva organizaciOn tecnolOgica
de laviolencia. En este contexto lo que más llama Ia atenciOn son los nuevos roles de [ajuventud
y Ia transnacionalizaciOn del delito.

En Ia organizaciOn del delito coexisten las formas tradicionales con las nuevas, que van en

ascenso. La violencia es, en unos casos, una estrategia de resistencia de ciertos sectoi’es de Ia

oblaci6n y, en otros, una moderna presencia transnacional, organizada con eriterios

einpresariales. con mayores y mãs variados recursos y con una mayor infiltraciOn en Ia sociedad

y el Estado. Estas empresas operan en general bajo reglas impuestas por [a propia vio[encia.

Son mercados ilega[es donde se comercia con armas, drogas ilicitas, sexo, articulos robados o

se desarro[la Ia “industria” del secuestro y de[ ajuste de cuentas. Estas nuevas formas han

acatreado no sOlo Ia transformaciOn de antignos personajes, sino también el nacimiento de

otros nuevos: el sicario, el pandillero, etc.. todos en edadjuvenil.

En Ia ciudad Se concentra Ia diversidad en toda su expresiOn: social, cultural, econOniica y

po[itica, y es donde tienden a potenciarse muchos problemas. De ahI que Ia conflictividad

urbana sea una sintesismulticausal que provoca varios efectos, algunos de los cuales asumen

forinas violentas ante Ia ausencia de canales de desfogue.

Con todo. hay una violencia escondida o no visible del narcotrafico, a sabet; aque[la que deja

a su paso degradaciOn ambiental y social. La hoja de coca, destinada en el pasado al uso social

v cultural propio de[ mundo andino, se cultivaba en la selva alta de Peru y Bolivia con tdcnicas

resnetuosas del entorno; pero a partir del surginiiento del narcotrdfico a inicios de los afios

se:enta is producciOn comenzO a realizarse de forma descontro[ada. Esto condujo a una

explotaciOn indiscriminada de un ecosistema considerado vital para el desarrollo futuro de esos

paises. Ante la caida de los precios de Ia coca a mediados de los aims ochenta, Ia mayor parte

de los productores de hoja se dedicaron a elaborar PBC y comenzaron, estininlados por los

traficantes, Ia fabricaciOn de cocaina.

El cultivo de Ia coca ocasiona erosiOn en los suelos debido ala extracciOn de malezas después

de cada cosecha, práctica que se realiza tres o cuatro veces al aim. La deforestaciOn desata

procesos erosivos en los suelos con pendiente acusada y a Ia pCrdida laminar de los suelos se

añade Ia eliminaciOn de toda planta que pueda competir con la coca. A ello se agrega que

durante Ia defoliaciOn resultante de la cosecha de Ia hoja de coca los suelos quedan expuestos a

iluvias muy intensas, lo que ace[era [a pdrdida de nutrientes y minerales.

Al igual que otras plantas, [a coca sufre una diversidad de plagas y enfermedades que

obligan a emplear agroquimicos ([ierbicidas, pesticidas o fringicidas) que son nocivos para el

medio ambiente. Sin prestar atenciOn a e[lo, [os productores ilegales aplican grandes cantidades

de sustancias, como Paraquat, Malathion y Tamaron. A esto se suma el Spike 20 y e[ Graslan,

que, inicialmente emp[eados para erradicar los cultivos, son utilizados ahora poi [os

narcotralicantes coino desmalezadores.

El empleo de insunios quimicos para preparar PBC ha causado serios daflos ecolOgicos en

lossuelos de las zonas de cultivos y en los rios, donde van a desembocar las respectivas aguas

de riego. Los insunios quimicos provocan un iniportante dano ecolOgico derivado de Ia ruptura

de Ia cadena trOika, de Ia desapariciOn de recursos hidrobiolOgicos, de una enorme

contaminaciOn de los suelos y cuerpos de aguas, asi como de Ia extinción de numerosas especies

en una zona de incomparable riqueza biogenética.

Cabe senalai; por O[timo, que [a plantaciOn de coca destinada al narcotrdfico ocasiona otro

daflo social” de importantes consecuencias: muchos de los productores de PBC sufren

C
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desgan amientos de Ia piel pm pisar Ia hoja tratada quimicantente, quemaduras resultantes del
manejo de matenales peligi 0505 y problemas respu atoi ios

En iesumen Ia violencia en los Andes tiene diveisas manifestaciones que van desde Is
actividad delictiva genetada poi Ia adopcion de valotes y costumbres provensentes de
sociedades sumamente conflictivas y coniplejas hasta Ia violencia economica, ecologica y social
suscitada pot el narcotiafico que descompone la sociedad y los valoies en que se basan las
cultut as, pueblos y ciudades pa esentes en su ruta

1 concepto neolstico (edad de pied, a i ecionte) so i oflore a una etapa que los a, queologos identifican cOnso postonor al

paleolitsco (ieJa edad de pied, a) En ci neolitico so abandona piogi esivamente Ia economsa basada en Ia recoleccion de

loss 0cm SOS natui ales pai a set i eemplazada pot oh a basada en Ia intervencion del set humano en Ia reps oduccion de los

seoul sos

2 Este concepto ha sido psopueato p0, Jmgen Golte en su tiabajo Racionalidad en Ia economia andina editado por el

Instituto de Estudios Pm uanos

Algunoa hablan (IC una poblacion rndigena total de 349 074 lo que equivale al 37% (Ic Ia poblacion si Se tieno en cuenta

ci factos Iingmstico mionti as quo otroa aumontan dicho p0, centaje a un 7 2% do dicho total al tenet en cuenta ci factor

cuitus al (Sanchez Pa ga 1994)

Enti o ella, Me, ida (Venezuela) y Jujuy3 Salta (A, gentina) que pot so, las unicas en ‘us i espoctivos paises distorsonan

los sesuitados totales

La vsoloncia afecta cada ez ma, ambitos de Ia vida social ci trabajo Ia familia Ia escuela Rn esta lazon so ha con ertido

en uno do los lactoses quo mas detenot in Ia habitabihdad y Ia calidad do vida do Ia ciudad La convaencsa social es uno

de los asuntos quo ma, pioocupan a los ciudadanos (Corporacion Region Medellin) Los efectos ec000micos son cada vez

mayotes Ln Colombia ci Mrnisteiso do Salud estimo quo en 1993 Ia noIencia causo perdidas do 1250 millones do dolares

Dl Ministeno gasto oso sno cs’s 100 dolasos gos horido lo quo podtia asegutat Ia vacunacion complota do los ninos

colombianos en los ptoxsmos 20 anos

6 En Medellin ademas do los pioblomas ilsicos y do infs aeatructui a lo quo ma, ha dotonot ado Ia calidad do vida Os Ia

iolencia en Ia ult,ma decada han muei to 40000 pci sona, asosin sdas Esta tealidad s ofloja piobloma, do desintegraciois

social y dsficultades en Ia , elacion del Estado con Ia sociedad limita ci uso ludico del espacio publico y Is integracion de

los grupos socnles desostimula Ia invotsion publica (Go, poracion Region Modollin)
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LOS ANDES
ENEL

CONTEXTO
REGIONAL

I presente capitulo presenta (Ic forms general Ia situación social. politics y

economics que enfrentan los palses andinos y de qué tbrma ha influido en

elba ci sector andino para presentait sobre esta base, rndicadores positivos

que reflejen on desarrollo sostenibte en esta regiOn.

Es importante resaltai; ademds, Ia importancia de los multiples acuerdos

y documentos firinados at mOs alto nivel entre nuestros paises y el resto del

mundo. Este proceso ha ido consolidando la meta integracionista hasta ver

boy en dIa los frutos ptasmados en la Comunidad Andina y ci Mercosui; los

cuales sustentan sus riquezas en Ia regiOn andina.

Por Oltimo, se presents Ia proyecciOn de los Andes hacia ci mundo, resaltando

las oportunidades para so tiesarrollo sostenible a partir del gran potencial de

recursos naturates y de Ia iniportancia socio-cultural de sus pueblos.

Sifuacion econórnica regional

Rumbo positivo de Ia economia de Ia region

Despuds del impacto de Ia crisis (IC Ia deuda externa en Ia primera mitad

de los aims ochenta, los paises latinoamericanos se vieron en Ia necesidad de

reconsiderar y restablecer las bases del crecimiento econOnjico. Por un lado,

ci agotamiento del modelo estadista y el desai ollo autarquico ; por otro, las

politicas proteccionistas y los altos componentes (Ic subsidios habian quedado

en evidenci-a (le insostenihilidad al interior de un escenario donde se entendia

que ci Estado contaha con casi ilimitados recursos pat’a satisfacer las

igualmente ilimitadas necesidades de Ia sociedad.
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En el contexto global se registraron, al mismo tienipo, caidas fuertes en los fiujos
internacionales dc capital y Ia mayoria de los paises pasO pot una crisis fiscal importante. Esto
fue, en gran parte, respuesta a Ia inercia de gasto que extendla las operaciones del Estado al
sector prodactivo, ann cuando éste no fuese eficiente. Este gasto condujo a desbalances, que se
tradujeron en indices de inflaciOn altos, Ilegando a casos hiperinflacionarios como el boliviano.

Ademds, el shock revelO la debilidad externa (IC varios paises en los que Ia eapacidad ‘ Ia
diversidad (IC Ia oferta exportadora athi hoy es limitada. En el ambito ec’onOrnico. el proceso

experimentado ha dejado totalniente expuesto an problema que boy estd en Ia lista de
prioridades tIe Ia mayoria de los paises latinoamericanos: Ia insuliciencia tIe ahorro interno y Ia
escasa potencialidad de inversiOn, que es el principal promotor del crecimiento, En lo social, los
qatecedentes ‘,e han traducido en ian fueite detetioio del salano teal y del nivel de vida de los
latmoirnericanos Los indieadoies de pobreza, salad y aeniclos basicos ieflejan claiamente que
la decada tIe los ochenta ha tiaido consigo ian costo socitI sustantivo no solo pm el shock y Ia
posteriot Ii insicion hacia una economia de mei cado sino tambien pot Ia ti ansicion politica hacia

Ia eonsolidtcion de la demociacia en la region

En los ultimos anos, los paises tIe Ia legion andina han -eguido genetalmente politicas de

ajuste que pm Sn dimension yti ascendencia pueden cahficarse de estructut ales y que en todos

los paises han significado Ia iuptuia de la concepcion de creciniiento y de desairollo de hace 10

020 anos Ho se observa nna apei tura alas importaciones y existen modificaciones sustantivas
en los mecanismos de iegulacion, asi como en los toles del Estido y el sectot piwado Los

p1 ocesos de pm atizacion descenti alizacion, i efot mas financiet as estimulos a los mci cados de

capita]; Ia reestructuraciOn de los sistemas bancadosjunto con los canihios enlaslegislaciones

tributarias, promociOn de inversiones y exportaciones; y Ia busqueda de competitividad y las

reformas ]egis]ativas, vienen modificando los patrones de producción, consume. acumulacion y

distribuciOn del ingreso.

En nna etapa inicial se impusieron las denominadas refortuas de priniera generaciOn. las

cuales estahan tlirig’idas a restablecer la estabilidad de los precios internos y el ordenamiento de

los precios relatives. Los instrumentos que se utiliz-aron ftieron diferentes para cada nno de los

ambitos fiscales, monetarios y cambiarios. Al mismo tiempo se emprendiemon esfuerzos

significativos pai-a reinsertar las economlas en el contexto financiero internacional. Esta tarea

pasO por an prugrania de concertaciOn intemna qne Inego se tmadnjo en acuerdos y metas con

organismos cooperantes come el Fondo Monetario Internacional. Otras instancias permitieron

administrar los pasivos de las naciones en foros collie el Club de Pails. En an entorno deprimido

dc inversion local v credito extemno, una minorla tIe los financiadores pnvados mantuvo 0

expandiO su presencia en Ia i’egiOn

En el presente, Ia situaciOn de las economias andinas es favorable con respecto al pasado.

Hacia 1995, Ia expansiOn prontedio del PIll tIe los palses andinos alcanzO Un 4,8%, cifia

levemente superior ala alcanzada en 1994 (4,6%) (vdase cuadro 3).

Se ha u anzado significativamente y los t esultados maN i ecientec, confirman que los pi ocesos

de ajuste coinienzan a dai flutes Las economias en los ultimos anos han mostiado an
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Cuadro 3

CRECIMIENTO REAL DEL PIB DE PAISES ANDINOS

Jo

-a

1994

1995 —

Fuente: Balance Preliminar de Ia Economic, de Anerica Latiria y el Coribe, 1995, CEPAL

crecimiento positive, aunque éste todavia es insuficiente y voldtil. Ann cuando no se ha logrado

compensar Ia fuerte caida sufrida en Ia ddcada pasada, se han alcanzado cifras alentadoras: en

Bolivia se ha crecido a tasas positivas desde inicios de Ia decada, alcanzandose picos come el de

5,1% en 1991. Colombia tambiOn ha crecido positivamente en este perIodo, alcanzando un

mdximo de 5,6%, en 1994. En el caso de Ecuador también las tasas fueron positivas, con el mayor

registme: 4,9% en 1991. PerO ha sorprendido a muchos analistas, puesto que fue una de las dos

eeonomIas que registrO contracciones en el prodncto dnrante ci periodo 1990-1995; sin embargo,

alcanzO records en las dltimas gestiones, 12,9% en 1994 y 6,9% en 1995. Venezuela ha alcanzado

tasas de erecimiento del 9% en 1991, aunqne recientemente su economia enfrenta un delicadn

proceso de reordenamiento que cuenta con el soporte de an sector petrolero pujante.

Otro factor positive es que durante Ia pasada gestiOn, las economias andinas experimentaron

Hnportantes incrementos en Ia tasa de inversiOn privada M en especial, Ia extranjera. Paises

come Ecuadoi; Peru y Bolivia han logrado Oxitos importantes con sus programas de

privatizaciOn y capitalizaciOn tIe empresas pOblicas. Los procesos de concesiones para Ia

generaciOn y administracion tIe bienes y servicios pOblicos ban abierto importantes espacios ala

iniciativa privada. No obstante, cabe señalar que Ia presencia de obstáculos per inestabilidad

pnlitica doniestica. desentendimiento en temas fmonterizos, fricciOn social y dificultad en Ia

concertaciOn intemna en las agendas de cambio, han inpedido un finjo mfls agresivo de capitales

a estos paises.

Los logros en ci control de Ia infiaciOn han sido uno de los aspeetos más destacabies de los

Oltitnos afios. Después de que Ia tasa de crecimiento de los precios internos de Ia regiOn se

situara en el 1.9% en 1990, este indicador alcanzO el 29% en 1995. El avance es significativo en Ia

inedida en que en todos los paises se han alcanzado niveles inferiores respecto a Ia gestiOn

pasada, excepto en Bolivia, que tmas lograr una tasa del 7,8% en 1994, en 1995 llegO al 12,5%, cifra

que continda siendo una de las mds bajas en el contexto latinoamericano (vOase cuadro 4).

14

12

0
/0

Arg. So!. ChL Col. Ecu. Per. Ven.
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Los jesuitados, en geneiai muesti vi una iecupeiacion en el ingreso pe capita t piitu de
1993, excepto en el caso de Venezuela que todavIa está en medio del proceso de ajuste. La
evolucion de Ia inversiOn extranjera directa en Ia regiOn ha sido favorable en los Ultirnos afios,
No obstante, diversas regiones compiten pot capitales externos y sOlo en Ia medida en que se
consolide Ia estahilidad econOmica, edsta un clima de paz con certidumbre politica y se ratifique
Ia vncaeión por ci niodelo econOmico, ta]es recursos fluirdn a nuestros paises.

Los resultados en ci intercambio de bienes han cainbiado sustancialniente a partir del
establecimiento de Ia zona de libre comercio en 1990 con la suscripciOn del Acta de La Paz pot
cuatro de los siete paises andinos. Con este nuevo esquema. ci comercio se expandió en torno
al 250’ a nivel intrasubregional entre 1990 y 1995. Los productos no tradicionales han sido los
más dinamicos y el intercambio más intenso se presenta entre las economias venezolana y
colombiana. Otros aspectos de importancia son Ia puesta en marcha del arancel externo comiin
para importaciones provenientes de terceros paises y los acercamientos realizados a otro5

esquemas de integraciOn hernisféricos entre los que destacan el Mercosui; CARICOM

Oltimamente, los logros aicanzados con Ia creaciOn del Area de Libre Coniercio de las Americas

(ALCA.

En cuanto a las perspectivas en materia eeondmica, es imperioso concentrar los esfiierzos

para desarrollar instrumentos que movilicen y estimulen el crecimiento del ahorro interno. Los
paIses andinos requieren apoyo crediticio en este dificil perlodo de ajust.es y cambios. Sin
embargo a mcdvi y lingo plazo estas economias iequieien fuentes iecunentes de recursos

piopios que les peimitan atendei las demandas de inversion necesarias paia expandirse mas

tapidamente Un segundo tem’i de central importancia es el relativo ala inversion en capital

humano No solo desde el punto de vista social, sino fundamentalmente desde la optica

economica es necesario capacitar a las nuevas genei aciones pat a enfrentat los desalios qua
demanda el desaitollo La inveision en salud yen educacion geneta en definitiva Ia mas alta

tasa de tetoino y constituye el insurno mas impoitante para genetat tiqueza

Cuadro 4

INFLACION EN LOS PAISES ANDINOS

AMANECER
EN LOS

ANDES

7(1

a’
/0

1994

1995 S
Amanecer en los Andes es ci óleo dci maestro Alejandro Obregón (1921-1993)

que ci gobierno colombiano donó en 1986 a las Macjones Unidas
y también ci titulo de este informe sobre los Andes.

Fuente: Balance de Ia Econamia de America Latina y CI Caribe, 1995, CEPAL
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etL a I . to mayor biodiversidad del AMANECER

C
D

EN LOS
ANDES

plonetfl Se encLientra en los

Andes pOF encima de los 500

nisnfll. Bajado al Chapare,

(ins erta)

Lo deforestoción ocoba no

solo con Ia vegetatiOn native,

gino que Ia pérdida de Ia cope

vegetol se agota después de

p0cc5 cosechas, empujando al

colano a “tumbar niás’monte”.

Serranid de Pcrijá, limites

entre Colombia y Venezuela.

A La poblociOn originaria

boliviano alcanzo el 70%

coma esta porejo oymoro

que celebra con bonderas

balks Ia fiesta del sal.

Tihuanaco, Bolivia.

El monejo odecuado de los

cuencas de aguo es critico.

Es necesario establecer

negociaciones entre los

usuarios de las diferentes

partes de Ia cuenca pare

mantener Ia biodiversidad

y el flujo del liquido.

Rio Petrahue, Chile.

C
D
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AMANECER
EN LOS

ANDES

1 La mineria 0 pequeño

escola requicre de Ia

orientociOn y del opoyo

econOmico de los gobierno5

de Ia regiOn andina. Este

minero de PotosI excovó

el Cerro Rico durante un

OñO cosi en solitario a

punta de pico, polo y
dinomito poro encontror

uno veto de plato. El

tolodro ncumático no

representoba un descubri

miento técnico, sino que

so mantuvo, inalcanzoble,

o din dolores Ia hora.

(inserto)

Este faro en el Canal de

Beagle entre Argentina

y Chile marco el final

del continente y detras

Se puede observor en

donde termina lo cordillera.

Los Andes entre estos dos

pokes se monifieston coma

uno enorme bisagro que

abre puertos ol comercio

y o lo unidod.

A El volcOn de Cotopaxi,

en Ecuador, olcanza una

oltura de 5879 msnm.

El Porque Nacional Sierra

do ia Culoto, en los Andes

venezolonos, es asiento

de uno inmensa biodiversi.

dad. Sus selvos nublodas,

montoños, pOramos,

rios y lagunos montienen

181 especies de plantas

vasculores, 25 de peces,

40 de onfibios y 400 de ayes.

to Cordillera Real Se

denomino el tromo do

los Andes donde Se ubicon

las nevados bolivianos.

Aqul Se aprecia el Huoyno

Potosi, en el comino

hacia eI logo Titicoco.

0
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;nserto)

Las ciUdades ondinas

atraen coda vez más

conlPesmos, que a su

ver so asienton en Ia

criferia, a pesar de quc

los terrenOs no son los

optimos, coma sucede

on ci barrio de Pampohosi

en La Pox, Bolivia.

AMANECER
EN LOS

ANDES

I A medida que los ciudades

crecen, aumenta ci uso

de oguo, ofectondo a sus

habitantes, que en muchas

oportunidades tienen que

esperar horas en fi!o paro

poder Ilenar sin recipientes.

La Paz, Bolivia.

4 En los Andes del Narte

a maY0l° de Ia pobiacion

so conC1ren Ins

ciudod05, coma os €1 caso

do Medeflin, en Colombia.



1

I La whipolo es Ia bandero

de los diferentes grupos

indigenas dci oltiplano

peruano boliviano. De

su tradición hay mucho

que oprender para una

explotación sostertible en

los Andes. La Paz, Bolivia.

A La Fiesta del Sol, en

ci solsticio de invierno,

Se remonto 0 tiempos

preincaicos y Sc desarrollo

en Tihuonaco, cerca del

logo Titicaca, Bolivia.

4 Tihuonaco, a orillos

del logo Titicaca, fue

‘a mitica Taipicala, Ia

ciudod originaria de los

incus, do donde fueron

expulsados en ci 51gb XII

por grupos ay,naras oi

purecer provenientes

del norte do Ia que hay

es Argentina.

AMANECER
EN LOS

ANDES

vi

j

V Uno de las formas de

expresión más ricos y de

nioyor diversidod es el

-

tejido andino realizado

por los mujeres indigenas.

Cuzco, Peru.



AMANECER
EN LOS

ANDES

A Los camélidos son uno

importante fuente de

recursos para los campesinas

de Ia punc y ci altiplano

de los Andes Centrales.

Tarobuco, Bolivia.

andinas tienen muchisimas

posibilidades de explota

den. Se encuentran

tubérculos como Ia

misma papa, el ulluco,

In mashua, Ia ado; raiccs

coma In orracacha, ci

yacón yla mauca y tallas

coma Ia achira, que pueden

representor ingresos

impartantes pare los

campesinos.

‘ La papa y los demas

tuberculas andinos

representan uno fucntc

alimenticia cotidiana pora

gran parte de Ia poblocion

mundial. La existcncio de

buncos dc germoplasma,

coma los que mantiene ci

Centro Internacional de

Ia Papa en Dma, mejora

las especies existentes,

haciéndolos más rosistentes

a plagas, y facilita su

adecuacion en diferentes

tipos de ámbitos.

Mercado de Cuzco, Perá.

(inserto)

La coca se consume en

los Andes desde tiempos

inmcmariales. El mercado

de coca de Villa Fatima en

La Paz es donde Sc proveen

las consumidores legales

de Ia hojo en uno buena

parte de Bolivia.

A Las diferentes plantas



AMANECER
EN LOS

ANDES

ProC09 do aporturo y competitividad andina

For ouo lado. los procesos de apertura y ci empuje de programas pain Ia liberahzaeion del

comeo han introducido temas nuevos en Ia agenda de los paises. La bflsqueda de una mayor

0yupetitividad durante ci año 1995 fue evidente, manifestdndose de diversas formas segün el

pals: desde In reconversión industrial más sencilla hasta aquélla que incluye la ecoeficiencia

einpresarm desde Ia simple dotacion hasta modelos innovadores. wino ci proceso de

capitalizaeiOfl boliviano; desde la construcciOn de una carretera fronteriza hasta an proyecto vial

de envergadura, como el que permitirã unir los océanos Atlántico ;‘ Pacifico.

El nuevo patron de competidvidad que buscan los paises en ci actual proceso de glohalizaciOn

se sustenta en el fortalecimiento del conocimiento (capital hutnano) y Ia tecnologia pan formai;

en el pa oceso de produccion an entoi no sistemico enta e el Estado el sistema financiei o y ci

sector privado productivo. Sea cual ftere Ia forma adoptada, todos los paises andinos persiguen

os mismos fines: desarrollar infraestructura básica y de apoyo a Ia produccion. incrementar su

capital humano, crear ventajas comparativas para poder insertarse en Ia economia mundial,

inejorar so oferta exportable. multiplicar su comercio. atraer teenologias e inversiones directas

V promover aliansas estratégicas.

Scetores do Ia producción

Es interesante consignar que en America Latina y, en especial, en los paises andinos, las

ultirnas dos dCcadas ban sido determinantes para ci planteamiento de una estrategia integral y

moderna de las transformaciones productivas. Los aflos ochenta, para muchos “a decada

perdida”. terminaron con el modem de sustituciOn de importaciones. que habia entrado en un

proceso de crisis, por lo que las economias locales necesitaron replantear los modelos de

desarrollo que so proponian adoptai:

Esta situación se retleja nitidamente en Ia existencia de una diversidad de actores y criterios

en los sectores prodnctivos. ddndose en machas situaciones relaciones conflictivas entre ellos.

Los actores que intervienen en los procesos de gestiOn de los Andes pueden ser endogenos o

exOgenos. Dentro de los endégenos se encuentran los productores agricolas, pecuarios y

forestales, los mineros, los habitantes de poblados rurales y los artesanos. Los exógenos son los

que habitan fuera de Ia region andina y conciben y aplican estrategias de producciOn, inversiOn

y comercio, y establecen hIbitos y formas de vida, destinadas a intervenir en Ia trayectoria do

los Andes. Estos Oltimos. por tanto, se convierten en usuarios de los recursos o bienes que

producen los primeros 0 explotan, en su propio beneficlo. el potencial andino.

Los actores endOgenos, en especial los campesinos, vixen una realidad centrada en su entorno

inmediato con gran dependencia tIe los ecosistemas. En cambio, los actores exógenos suelen

considerar a Los Andes como una fuente de recursos, especialmente Inineros, energOticos y

agricolas, que deben ser explotados para su beneficio; adoptan sus decisiones en funciOn do

intereses que, poi lo general, son bastante diferentes de los especilicos de los pobladores

andinos; trabajan a escalas gigantescas, de acuerdo con in globalizaciOn do los meicados y Ia

uniformizaciOn do los productos bAsicos; y otorgan poca importancia a las realidades y

Macchu Picchu foe construida por ci Inca Pachacuti como una chided sagrada y un secrete militor, en
Ia cmii Se podria refugiar ci gobierno Inca ante in posibie toma de Cuzco por porte de sus numerosos

enemQ L.os esponoles Ia conocleron a mediodos del 51gb XVI persiguiendo a gropes Incas rebeldes
y solo hasta 1911 foe redescubierto permaneciendo descanocida durante 400 anos
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aspwaciones de los actores endOgenos. asi como alas consecuencias socloeconornicas y ecologic05
negativas que pueden tener su actividades.

Los actores econOnhicos poductn-os intormales juegan an papel importante, corno es ci cas0
de cultivadores de coca v amapola, que en muchos paIses representan an elevaclo porcentaje dcl
comercio interno. Ellos estdn asociatlos al narcotrálico de manera co]ilhict.iva, es dccii; con
comerciantes ilega]es clue suelen v1v1’ fuera de los Andes y en paises lejanos. Estos son actores
tipicamente exoge]los que, a pesai de ello tienen mtluencia determinante en Ia cadena
econonuca y ciertamente, en la politica nacional

La variedad del agro andino da origen a Ia existencia tIe varios tipos de productores, cu
diferenciaciOn depende tanto de Ia amplia gama de tecnologIas que utilizan como de Ia diversidad
de ecosisteinas, de especies domésticas y de sistecnas de protluccion con los que trabajan. Er. Ins
zonas altas de pasto, relauvamente mds planas. asI como en los valles interandinos y dreas
cereanas a las ciudades (que euentan normalmente con mejores infraestructura y servicios)
predonunan los productores empresariales con explotaciones de tamaño mediano y grande en
las que utilizan tecnologfas modernas intensivas en capital. En estas tienas se ubican las
lecherlas especializadas, los cultivos de flores, frutas y hortalizas de exportaciOn, las mejores
fincas cafeteras y Ia producciOn de algiinos otros bienes para el consumo de los estratos de
mayni ingi eso de Ia poblacion

Mienti as tanto, en las zonas con may01 es pendientes y menos fei tilidad, de nias dificil acceso
generalmente, con grandes deficiencias de infraestructura y de servicios pOblicos y sociales,

predominan las exp[otaciones pequeñas de campesinos pobres y medios que utilizan mdtodos
primitivos. algnnos tIe los cuales datan dc hace an siglo o mOs. Estos campesinos se dedican

lwineipalmente a ]a produccion de alirnentos para su propio consumo y, en ocasiones. para
algunas poblaciones urbanas del pais. Su calidad de ida es deficiente y los ingresos que les
reporta su actividad productiva no les penniten mejorai y ampliar Ia producciOn. Incluso
machas veces no les alcanza pa-ta poi lo que tienen que complement.ar sus entradas
con otras actividades, entre ellas Ia artesanIa. Es precisaniente en esta estructara econOmico
social donde se concentra Ia mayor parte de la pobreza rural de Ia region andina.

Existe no obstante on giupo mteimedio de actotes noimalmente pioductoies medianos,
cua adopcion de tecnologia es mayoi que lade los campesmos mas pobies Disponen de escasos
serricios e infraestructura y suelen Ilegar a los mercados a través de intennediarios, que
nonnalinente se quedan con una significativa parte de sus ganancias. La presencia y F inversiOn
gubernamental. existente. es todavia insuficiente ; por tanto, Ia calidad de vida en estas zonas
es baja. Las dificultades tie estos productores, como las tIe aquéflos de menores ingresos, seven

agudizadas por las politicas proteccionistas y de subsidios prevalecientes en varias naciones

in dustnahzadas.

La depresiOn de los precios internacionales de los hienes agricolas ocasionada por tales

subvenciones, particularmente de los alimentos, hace que machas veces les sea imposible colocar

sos productos en los mercados externos. Incluso las expoitaciones subsidiadas de esos paIses

suelen iepiesentai pata ellos una competencia desigual en ci meicado inteino lo que Ics

aificuita ailn mils Ia yenta de sus cosechas y les obliga a bajar sus precios a niveles poco

rentables Como consecuencia, los campesinos de los Andes acaban subsidiando” el consumo de

dinielitos de los hahitantes urbanos. Los productores de maiz, trigo, cebada, frijol. papa y leche

se bin visto afectados en numerosas ocasiones por esta situacidn o, peor ada. han debido

5ostitoir otros coltivos, porque los bienes subsidiados (let extranjero, destinados al consumo de

los habitantes dcl respectivo pais, tienen precios más bajos.

Otros productos campesinos, como el tabaco negro. yen limitadas sus posibilidades de

expOrtafbn por las politicas proteccionistas -elevados aranceles o cuotas de importaciOn-, que

les diflcultan so acceso a los principales mercados. La progresividad arancelaria eudstente en los

paiscs desarrollados impide o diflculta agregarles valor por medio de su industrializaciOn, lo que

afecta su mercadeo y Ia posbilidad de generar empleos en Ia regiOn andina. como es caso del

café y del cacao. Incluso hay sectores de Ia agricultura comercial que aunque generan gran

tantidad de enipleo, coino las times y las frutas. se yen con frecuencia afectados por medidas

proteccionistas en los inercados de los paises desarrollados, machas de las cuales quetlan

disirazadas con un ropaje técnico (inedidas sanitarias o antiduinpiag).

Los paises de Ia regiOn andina cuentan con una sOlida base de recursos mineros que

son importantes impulsores del crecimiento econOmico no solo por ci aporte que representan

en términos de Ia generaciOn de divisas y Ia descentralizaciOn econdniica, sino por los

potenciales efectos articuladores que podrian tener en Ia estructura productiva mediante el

incremento del grado de procesamiento y Ia producciOn de insumos y bienes de capital

Sanchez, 1995).

Se estima que existe todavia an anipho potencial inexplorado a pesar de que Ia regiOn dispone

de una importante proporclon de las reservas niundiales de minerales: cobre 36%. bauxita 27%,

niquel 25%. litio 59%. ploino 10%, mineral de hierro 13%, inolihdeno 34%. plata 25%. zinc 10%.

bismuto 25% y petrOleo 12%. entre otios.

En los paises andinos, Ia contrihución de Ia explotaciOn de minas y canteras (inciuyendo el

petrOleo) al FiB se manifiesta de Ia siguiente manera: en Ia frontera dcl rango superior se

encuentran paises como Venezuela, con 7.485 millones de dOlares de exportaciOn minera segdn

estadisticas de 1993 (CEPAL, 1994), a nivel intermedio estdn Colombia, Bolivia y Chile,

mientras que en ci extrcmo inferior se sitOan Perd, a pesar de su altisima importancia en Ia

contribuciOn de minerales, y Argentina. El aporte de las exportaciones mineras a Ia

generaciOn de divisas es muy importante en paises de clara tiliacidn mined: Perd 10%, Bolivia

18% y Chile 43%. Las exportaciones de minerales (incluyendo el l)etroleo) de los paises

andinos alcanzd en 1993 Ia suma de 12.189 inillones dc (blares.

En estos paiscs Ia inineria no sOlo contribuye de manera inuy importante a Ia generacidn de

divisas. sino tainhién a Ia recaudacidn fiscal, a lo que se suma el importante efecto multiplicador

que tienen las conipras internas. consideiOndose quc en paises como PcrO y Chile ci valor

retenido de Ia produccidn supera ci 80%. Por otro latlo, Ia gran mineria cumple un papel

trascendental en Ia descentralizaciOn econOmica yen el desarrollo de Ia infraestructura fisica en

zonas normalmentc alcjadas de las vias norinales de comunicaciOn y de asentamientos humanos.
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A pesar de Ia enorme importancia que reviste Ia gran mineria para los paises andinos
indica que en Chile generd on millOn de puestos de trabajo entre 1986 y 1990—, ésta no ha sido
necesariamente beneticiosa pam Ia poblaciOn local (Bahi; 1985).

En Ia zona andina Ia pequefta mineria tiene gran importancia local. En los paises andino5
c>dsten pequeños enipresarios mineros que bajo un programa adecuado de apoyo y regulacjo0
poclrlan convertir ala pequefla mineria en una fuente de ingreso y empleo para Ia poblaciOn local,
asi como evitar los usnales probiemas ambIentales que causa (CEPAL, 1994).

Situación_politico regional

n America Latina ; en particulan en Ia regiOn andina se avanza hacia una nueva fase Ce
desarrollo. Como argumento justificativo Se encuentra Ia generalizaciOn de politicas
economicis apertmistas los equi]ibiio mauoeconornicos a]cinzados ci iestablecimiento de
formas democraticas Ce gobierno y los avances de diveisos acueidos de integiacion

En 1989 se combinO un conjunto Ce hechos, tanto mundiales como regionales, que sirvieron
pala elaborar tesis optimistas sobre ci futuro democrático en America Latina. En ci caso Ce Ia
regiOn andina, terrninO una (le las mds prolongadas dictaduras militares. lade Chile, danclo paso
a un sistema democratico en toda Ia regiOn. El advemnilento Ce Ia democracia the proclamado
con esperanza y optimismo. Se comenzaba a estructurar un paisaje politico hegemonizado por Ia
aspiraciOn democratica y un nuevo modelo econOmico basado en Ia apertm’a comercial y, en
general, en ci libre juego Ce las leyes del inercado.

Argentina cambiO Ce un regimen dictatorial a uno democrOtico en 1983 y hoy so democracia
se ha consolidado plenamente. Prueba Ce ello es que en 1995 el pueblo argentino se pronunciO
pot Ia reelecciOn presidencial. hecho que se identi±ica con su satisfacciOn con Ia institucionalidad
\ngente y con ci manejo que ha tenido ci Estado. Algo similar sucedio en 1995 en rO, donde el
pueblo se manifesto en apoyo de Ia reelecciOn presidencial, consolidando de esta forma el
proceso democrdtico en ci pals.

Bolivia, por so parte, pasa por una etapa Ce profundos cainbios que han cerrado
dcfinitivamcnte ci ciclo abierto pot Ia revoluciOn nacionalista Ce 1952. El pals fue pioncro en el
Cono Sur en in recuperaciOn Ce Ia democracia (1982) y, nvAs tarde, foe ci primero en adoptar an
modelo de ajuste estructural en el marco democrático (1985). Abora se esfuerza por estar ala
vanguardia en la atenciOn Ce las demandas sociales que estuvieron tan Cescuidadas por las
dictaduras militares.

Chile, con ci primer regimen democrata cristiano en America Latina (1964-1970) y ci primer
proyecto socialista (1970-1973), pasO a convertirse en el pals Ce Ia transiciOn mds rdpida entrc I;
una dictadura y una democracia: menos Cc diecisiete meses, contados desde clii Ce mano Cc
1990, fecha Ce la toma Ce posesiOn del presidente electo.

Ecuador, por su partc, continua con su tradiciOn democrdtica, con las elecciones
gencrales Cc 1996. Ccspués Ce 17 aflos ininterruinpidos Ce gobiernos democraticamente
clegidos.

For Oltimo. Venezuela, con una trayectoria cousttUCionat Ce 28 años, es una de las

dcmocicms Cc mayor duraciOn en Ia region, sOlo superada por un aflo por lade Colombia. Esc

pais ha sido un gran promotor de Ia democracia y su dnimO integracionista ha estado prcscnte

todcls los foros internacionales a travds dc sus respectivas deciaraciones oficiales.

La regiOn andina goza en Ia actualidad de una ctapa de estabilidad y continuidad

institubbohmal que, vista giobalmente en so extcnsa v secular trayectoria republicana. puede

Ce singulan

Acuerdos parc el desorrollo
sostenibte andi

Antecedentes ondinos dc intcgración

a regiOn Ce los Andes cnenta con valiosos antecedentes que demuestran ci esfuerzo Cc

intcgiaclon pam el desairollo sostcniblc Ce los pueblos y su mtercs por Ia eg1on andina Esta

busqueda Cc alteinativas basada en Ia potencialidad de los paiscs andinos compiomete a los

gobiernos a continuar con Ia tama tIe buscar mecanismos que promuevan Ia unidad regional y ci

crecimiento sostenible. Dcntro Ce los acuerdos rcgionales en ci ái-ea andina, cabe ciestacar el

Acuerdo de Cartagena y los acuerdos bilaterales suscritos entre los paises Cc Ia regiOn

iJno Ce los acontecimientos mCs importantes dentro dci proceso Ce integraciOn Ce los paises

andinOs tuvo logar en 1969 con la firma del tratado marco que creO ci Acuerdo de Cartagena

(tambiOn conocido como Facto AMino) Este acuerdo se iniciO con Ia participaciOn Cc Colombia,

Ecuador, Bolivia, PerO y Chile.’ Fosteriormnente. en 1973. Venezuela se integrO a este proceso

Los paises estaban convencidos Ce Ia nccesidad Ce impulsar el desarroilo de sos actividades

econonucas a travOs Ce programas regionales.

Entre algunos Ce los programas rcgionales que surgieron a partir del acoerdo se pucden

mencionar los siguientes:

A Progratna Ce Desarrollo para ci Medio Rural de Ia subregiOn, vigente basta 1986. En di se

destacan los modos Ce producciOn rural anclinos, ci nanejo Ce cuencas y Ia elaboraciOn de

politicas e instrumentos para oricntar Ia selecciOn y transferencia de tecnologias pam el

medio rural, Ia capacitaciOn Ce recursos hn]nanos en las nuevas tccnologias productivas y el

establecimiento Ce nuevas modalidades Ce planificaciOn espacial.

s Programa Aidino pam ci Desarroilo Forestal, en ci que sc Cesarroiian impomtantes tOcnicas

Ce construcciOn que aprovechan materiales propios de la zona. El programa contempia ci

Cesarrollo Ce inventarios regionales, politicas para ci repobiamiento Ce hosques con especies

nativas, estratcgias para su expiotaciOn sostcnible y programas Ce capacitaciOn.

Otra de las cxperiencias Centro Ccl marco Ccl Acuerdo Cc Cartagena fue Ia organizaciOn de

un grupo Ce trabajo encargado de analizar ci acceso a ios recursos genéticos.
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En el marco de los acuerdos bilaterales o subregionales han existido experiencias con much0
éxito, entre las que se pueden mencionar:

A Protocojo de CooperaciOn Ainbiental. En ci marco de Ia complernentacion económica entre
Argentina y Chile Se iirmo este acuerdo ara estudiar y abordar cOnjuntamente lo relativo a
los ecosistemas compartidos.

A Plan Director Global Binaciona] de Ia Cuenca del Titicaca. Se trata de un proyecto
desarrollado entre los gobiernos tIe Bolivia y PerO, con ci apovo de Ia UniOn Europea, para
adoptar mecanismos en favor de Ia cuenca del Titicac-a.

A Pi ogi ama de Consei vacion de la Vienna Se h l 1 eahzado gi ande5 esfuei Los pm pai te de log
gobiernos andinos en favor de Ia conservaciOn de estos mamiferos tipicos de la zona central
y sur andina. El progranrn contempla, asimismo, Ia crianza y repoblamiento de camelidos
para preservar Ia calidad genética, especialmente de las llamas y alpacas.

integradón andino en ci contexto politico y comercial
Dentro de este contexto, es importante mencionar los hechos suscitados en ci marco del Facto

Arnhno. integ-rado per cinco de los siete paises andinos. pam poda conocer & proceso evolutivo
de integraciOn de los paises que 10 componen.

A partir de 1987 ]ogrO imponerse ]a voluntad polItica de los cinco paises de Ia regiOn andira
y sus gobiernos pala acelerar su desanollo econOmico y social de forma integrada, lo que
condujo a Ia suscripciOn del Protocolo Modificatorio tIe Quito, introduciendose profundos
cambios que fleribilizaion las normas, motivaron Ia activa paiticipaciOn del sector privado y
plantenron proyecciones realistas para ci Grupo Andino

Desde 1989 se viene produciendo un apoyo sustancial al mOs alto nivel politico Per parte de
los presidcntes de los paises inienibros, quienes mantuvieron cumbres bianuales, cuyas
directrices cstán contenidas en los siguientes documentos:

A Manifiesto lie Cartagena de mdi s (1989)

A DeclaraciOn (le Galapagos (1989)

A Acta de Macha Picchu (1990)

A Acta de La Paz (1990)

A Acta de Caracas (1991)

A Acta de Barafiona (1991)

A Acta de Quito (1995)

a Acta tIe Trujillo (1996)

Uno de los acontecimientos más resaltantes del aflo 1995 en materia de integiaciOn andina Sac
Ia decision toniada per los presidentes (IC los cinco paises del Pacto Andino de vo]vera encargarse
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en (orma directa del proceso integracionista, hrindándoie ci mCs alto apovo ala VII Reunion dcl

Conseo Presidencial Andino, Ia primera después de casi cuatro años de receso. El Acta de Quito,

cmanada de esta reuniOn, contiene las directiices presidenciales porn la reforma instit.ucionai del

con ci fin de sinpitficar sus estructuras de clirecciOn y gestiOn Asimismo, establcce el

cliscfio estmatégico que lija el rumbo tIe los prO>mos aims para adaptar el esquenia integmacionista

a las cambiantes circunstancias tie las actuales relaciones internacionales. DespuCs de este

estherzo integracionista, fue en la Oltima reuniOn celebrada en el mes de marzo tie 1996 en la

ciudad de ujillo (PerO), despuds de 27 afios de eristencia del Pacto Andino, cuando se die paso

a Ia nueva Comunidad Andina. Sus fines son promover Ia integraciOn no sOlo económica y

coniereiai, sine tambien-politica tic sus )aises miembros. a los que se sumará Panama. Este

Sistelna Andino de IntegraciOn permitird una coordinaciOn efectiva de las diversas instituciones

que io conforman para, asi, reforzar Ia integraciOn subregional (ver recuadro 19).

Est.os acontecimientos. unidos ai establecirniento de ajustes estmucturales. a politicas

macroeconOnucas sinulares v a Ia adopciOn de un modelo abierto v cornpetitivo, perniiten a los

paises andinos exhibir hoy un panorama atractivo para potenciales socios inversionistas y

co:nerciales en todo el mundo.

La region andina en ci contexto internacional

Los procesos de integi’aciOn y cooperaciOn bilater-ales y hemisfOricos mantienen Ia dindmica

de los Sitimos aims. io tine esla manifestado en la decision pohtica de asurnir los compromisos

aaordados en Ia pasada Cumbre de las Americas de Miami en dicieinbre de 1994 y en Ia

Organización Mundiai dci Comercio (0MG). En esta oportunidad los zninistros de comercio

exterior de todo ci hemisferio se reunieron en Denver (Estados Unidos) pan tratar de

piofundizar las negociaciones que condnzcan a Ia creaciOn de una zona de libre comercio

continental.

En el marco de Ia Cumbre de las Americas Ilevada a cabo en Ia ciudad de Cartagena en el mes

de marzo de 1995, los 34 paises dcl continente reafirmaron su compromiso a fin de crear una

zona de iibre comercio hemisfCrica en ci año 2005. En esta reuniOn se dieron a conocer los

principios para Ia creaciOn del Area de Libre Coniercio de las Americas (ALGA), la cual se

espela quede estabecida en Ia reuniOn ministerial de 1997.

El Mercosur registró avances notorios, (Iestacando Ia suscripción de tin acuerdo marco con Ia

UniOn Europea para instaurar an libre cornercio cane anihos bloques antes del aflo 2005. Las

relaciones con el Pacto Andino se iniciaron a comienzos de 1993, cuando Brasil propuso a los

paises andinos un acuerdo de complementaciOn con el Mercosut Durante 1995 se realizaron

vaijas rondas de conversaciones para ident.ificar estrategias de negociaeiOn que conduacan a Ia

uniOn tie ambos mercados, lo que incluyO una importante gira de negocios que empresarios e

inversionistas andinos realizaron por los paises dcl iVlercosui:

Uno de los temas que recibiO mayor apoyo the ci de la infraestructura fisica —segOn se

desprende de Ia declaraciOn hecha por los presidentes en la IX ReuniOn del Grupo de Rio

(Quito. septiembre de 1995)—, por considerarse prioritamio para la integraciOn ye] comercio
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7E r
VUI CONSEJO PRESIDENCIAL ANDINO

ACTADETRUJWLO

Los Presidentes de Colombia, Ecuador, Peru y Bolivia y el Representante Personal del

Presidente de Venezuela junta con el Presidente de Panamo en calidad de observador,

reunidos en in ciudad de Trujillo los dias 9 y 10 marzo de 1996 con ocasiOn del VIII Consejo

Presidential Andino, evaluoron los progresos alconzodos desde ci Ada de Quito y oprobaron

las directrices poro Ia reestructuracion institutional del Grupo Andino.

En tol sentido, los Presidentes adoptoron ci Protocola Modificatorio del Acuerdo de

integration Subregional Andina (Acuerdo de Cartagena), en ci que Se crea Ia Comunidod

Andina y el Sistenia Andino de IntegraciOn, nuevo marco juridico que responde a los retos que

plantean los cambias en Ia economia mundiol aI proceso de integratiOn subregional.

Con este propósito, los Presidentes están decididos a consolidar y promover vinculos mOs

estrechos de cooperaciOn a travOs del fortalecimiento de sus democracias, Ia erradicociOn de

Jo pobrezo, Ia promotiOn del desarrallo sostenible, lo aperture de sus mercados, 051 como Ia

coordination de posiciones en diversos foros internacionales de negociociOn.

Porn el efecto, los mandotorios andinos

Aprobaron el Protocolo Modificatoria que dreG Ia Comunidad Andina y establece el

Sistema Andino de Integration.

• Conciliaron el Proyecto Modificatorio del Tribunal de Justicia de Ia Comunidad Andina de

acuerdo a las reformas introducidas en el Protocolo Modificatorio dcl Acuerdo de Cartagena.

• Apoyoron ci fortoleciniiento del Parlamento Andino.

• Manifestaron su apoyo a Ia eficox gestión de Ia octual administratiOn de Ia Corporacion

Andina de Fomento y destocaron so crecirniento sostenido y financieromente sOiido en ci

Ombito international.

Resaltaron Ia importoncio de actualizor Ips objetivos y reforzar el funcionamiento do los

Convenios Socioles para odoptarlos a los fines y propOsitos del Sistemo Andino de lntegración.

• Acordaron continuar reforzando las instituciones democratjcas y los derechos humanos

para ci logro de Jo estobilidod, Ia paz y ci desorrollo de los pueblos.

• Reafirmaron que Ia lucha contra Ia corruption as deber primordial de cada uno do los

Estodos.

• Reofirmaron Ia necesidad de luchar do monera frontal y decidida contra ci narcotrafico.

Conscientes de Ia necesidad do unificor criterios frente a este problema social, decidieron

implementor plenamente Ia DeclarociOn de Quito sabre Ia lucha contra las drogos ilIcitas y los

delitos conexos y Ia creation de on Grupo Operativo dcl más alto nivel en coda uno do los poIses.

• Con respecto a las preferencias comercioles andinas, se congratularon de los avances en

entre

l:a0

y Ia Union Europea en moteriode

drogas y delitos conexos y destocoron Ia firma del Acuerdo Relntivo ol Control de los

Precursores y Sustancios SicotrOpicas.

Ratificaron su decision de adoptor medidos de cooperation para prevenir, sancionar y

eliminar el terrorismo national e international en todas sos monifestaciones.

En cuonto al desarrollo sostenible, manifiestoron so satisfaction por Ia celebration de Ia

Cumbre de las An,Oricos sabre Desarrolio Soste&ble qua so ilevorO a cabo en Santo Crux a

I finales del presente oOa.

Respaidaron ci desarroiio dci Area de l.ibre Comercio de las Americas (AI.CA).

Expresaron so confianza en que las negociaciones entre lo Comunidad Andino y otros

bloques, en especial con Mercosur y el Bloque Asia-Pacifico, incrementen las lows

econOmicos.

• Con respecto aI Trotado de Cooperation AmazOnica, formularon una firme invocatiOn a

as fuentes internocianoles paro coodyuvar al cumplimiento do Ia Declaration do Unia.

• Subrayaron Ia impartoncia do mejorar Ia integraciOn fisica en materio de infraestructuro

a través de redes viales, puertos y aeropuertos en Ia Camunidad Andina.

• Entre otros temos de gran iniportancia trotados en Ia ReuniOn so destacan los temos de

salud, cooperation cultural, ciencia y tecnologia y Ia incorporociOn do PonamO a Ia

Comunidod Andino. A

regional, asI como para Ia atracción tIe inversiones. En esta reuniOn los presidentes acordaron

encomendar Ia elaboraciOn tIe una propuesta c{ue contemple in ejecuciOn de los principales

proyectos regionales tIe infraestructura en materia de transporte y comunicaciones, para cuyo

desarro]lo participarlan tes sectores pblico y pnvado. Reconocieron, adeniás, Ia necesidad tIe

utilizar los recursos energéticos regionales a través tIe programas compatibles con las

estrategias nacionales.

Acuerdos globales pare el desarrollo sostenible

Algunos tIe los pnncipales acuerdos flrmados por In niavoria tIe los paises tIe Ia reglo]) en

materia tIe sostenibilidad tienen so origen en Ia Conferencia Mundial de las Naciones Unidas

sobre Medlo Ambiente y Desarrollo, tambiên conocida como Cunthre tIe Ia Tierra, que tuvo

lugar en in ciudad de Rio de Janeiro en junio tIe 1992. Esta conferencia congregO a mds jefes de

Estado que ninguna otra reuniOn en Ia historia y concluyO con In firma tIe cuatro documentos:

dos acuerdos internacionales. el Convenlo tIe Cambio Climdtico y el Convenjo tIe Diversidad

BiolOgica; una declaraciOn tIe principios. Declaratoria de Rio sobre Medio Ambiente y

Desarrollo; y un programa mundial tIe acciOn sobre desarrollo sostenible, Agenda 21, los conies

en su mayoria han sido endosados por los paises andinos. Memás, se firmO un Convenio sobre

DesertificaciOn posterior ala mencionada cumbre (vOanse recuadros 20 y 21).

F
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DOCUMENTOS DE LA CUMBRE DE LA TIERRA

Do Ia Conforoncia Mundial do las Naciones Unidas sabre Media Ambiente y Desarrollo

surgieron cuatro documentas que dan in pauta para fijar un nueva rumba a In preservacion dcl
media ambjente y su relucian con ci crecimiento económico do las paises. A continunción Se

presenta una sintesis de estos documentas:

Unidas Sabre Combia CJirnafico. So objetivo es Ia

estabiiizacion de Ia concentración do gases de efecto invernadero en Ia atmósfera en nivelos

que no perjudiquen ci sistema climatic0 niundial. El 8 de marzo do 1995 so firma ci Acuerdo

Sabre (a Declaracjan de Santiago do Chile en ei quo vorios poises latincamoricanas entre ellos

los paises andinos, recon000n quo Jo ejecución conjunta de medidas sabre ol cambio climático

ofrece una oportunidad a los poises en desarraila de porticipor do una monerQ màs ofectiva en

ci mercada internacional a Ia voz quo constituye una nuova y adicional fuente de rocursos,

contribuyendo a lograr los objetivos a large plazo del desarrollo sostenible.

squemos do rcguloción ombientot en to ro9ión

El iniclo de In decada de los noventa die paso al surgimiento de una sei’ie dc regulaciones

00-1bientales. Besde un punto de vista legislative, los avances conseguidos en In subregiOn son

sgiiibcatiVos. En los Oltimos años se ban aprohado una serie de ]eyes y normas dirigidas a Ia

preservaciOn de los recmsos naturales y del medio ambiente. Sin embargo. hay que reeonocer

que existen ciertas deficieneias en ci momento de Sn aplicaciOn debido a Ia falta de hornogeneidad

dc criterios.

Desde el punto de vista polItico. Ia regulaciOn ambiental en Ia subregion presenta diversas

earacterIsticas en funciOn de Ia organizaciOn politica que posee cada pals. fir ejemplo, los

Estados clescentralisados, come Argentina, presentan rma legislaciOn ambiental heterogenea.

Cads estado, provincia a munsciplo p05cc su propia IegisiaciOn. Si bien una organizaciOn

admmistrativa de este tipo otorga una mayor capacidad de control y supervisiOn, deja abierta Ia

COMPROMISOS Y OBLIGACIONES DE LOS PAISES FIRMANTES

DOCUMENTO

• £2nzflcion sobr laDivorsi RI I .,_ Su objetivo es Ia conseryación do in divorsidad

biológica, Jo utfluzocja., sostenibie do sus componontes y Ia participacion justa y equitativa en

los boneficios que Se deriven de In utilización de los rocursos genéticas.

• RosrMdio Ambientey 0esorrollo. Consciontes de In importancio do

In conservación de In Tiorra parc Ia vido humana, en in Cumbre do Ia Tierra Se oprobaron tin

canjunto do 27 principios en los quo Se define,, Ins dorochos do las naciones pare su desarrollo

y sus responsabi(idades con respecto a In presorvocion del entorna comün. En in Declarataria

so ofirma quo para alcanzar ci dosarroiio oconómico a argo plaza es nocosaria quo éste so

vincule con Ia protección ambiontol baja el concepto do sostenibilidad.

En ci recuadro 2] so presenta un resumen do Ins compromisos y obligaciones adquiridos

par los poises firmantos en coda una do estos documentas y los poises andinos quo hasto In

han suscrito los mismos.
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• sn4g.2j. Esto os un progroma mundini do acciOn en ci que so resume ci consenso

mundial do politicas quo pramueven in cooperaciOn intornacional en materia de

desarroila sastonible para onfrontor ci siglo XXI. La Agenda constituyo tin manual do

reforencia pam In adapcion do politicos nacionales y privadas. Piantog occiones do iucha

contra ‘a degmadacion do Ia tiorra, oi airo, ci agua, los recursos naturalos y Ia divorsidad

do Ins especios.

PAISES ANDINOS

ENDOSANTES

Los Estados Sobered cooperar parc conservor, proteger y restabiecer Ia solud y a

integridod del ecosistemo do Ia Tierra. Los poises desorrollodos reconocen Ia respon

sobilidod en Ic bOsquedo internocionoi del desarroilo sostenibIe,

• Los Estados deberdn reducir o eliminor modalidodes de producciOn y do consumo

insostenible y fomenter politicos demogréficas apropiados.

• Los Estodos deberdn fovorecer y fomentor Ia concientizaciOn y porticipociOn do Ia

poblocion medionte Ia divulgociOn do infarmocion.

• Los Estodos deberOn promulgar byes eficoces sabre media ombiente y dotarse do

leg isicciones nacionales relativos a In responsobilidod e indemnizoclon do las victimos do

a contcminoción y otros dcnos ombientoles.

• Los Estados deberOn cooperor en ci fomento do on sistemo econOmico internacionol

abierta quo love ci crecimionto econOmico y ci desorrollo sostenible do todos los

poises, sin quo so recurro o politicos ambientoles coma medic orbitrorio pore Ia

restricciOn del cornercio internocionol.

• Los Estodos deberan divulgar los conocimiontos y las tecnologias inrovadoras

capoces do contribuir ci logro del desarrotlo sostenibie.

• Los Estodos deberOn respetar los disposiciones do deretho internocionol quo

protegen ci ambiente en Opocas do conflicto.

COMPROMISO HACIA EL DESARROL.LO SOSTENiBLE

Doclaración

do Rio sobro

Media Ambionto

y Dosarrollo,

junio 92

ARGENTINA

BOLIVIA

COLOMBIA

CHILE

ECUADOR

PERU

VENEZUELA
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Agenda 21 1. Dimensiones sociales y económjcas:

Cooperocion Internacianal; Lucha contra Ia pabreza; Cambio de modaiidades

ARGENTINA do consumo Dinámica demogrofica y desarroilo sostenible; Protección y

BOLIVIA fomento de a salubridad Asentamientas humanos; Adopcian de decisiones

COLOMBIA entocadas a] desarrolfo sostenible.

CHILE 2. Conservacion y gestión de los recursos;

ECUADOR Ordenamiento sostenible de tierras; Lucha contra a deforestacion Desarro[Io

PERU sostenible en zonas de montana; Agriculture y desarrolia sostenible;

VENEZUELA Canservacian de diversidad blaIdgica; Gestion de Ia biotecnolog(a; Proteccion y
gestión de 105 océanos y recursos de aquas dulces; Mood0 de productas

quimicos téxicos; Gestión de los desechos peligrosos, desechos sOlidos, aguas

residuales y desechas radiaactivos

3. FortaIecjm;M0do grupos socioles

La mujer en el desarrollo sastenible; Las nina5 y jóvenes en el desarrolla

sastenible; Fartalecirnienta de Ia funcion do as pabladores indigenas;

Asaciacian con las ONG; Las autaridades locales; Los trabajadores y los

sindicatos; El comercia y Ia industria; La corr,unidad cientifica y tecnolOgica,

Convencion

Marco do Nociones

Unidas sobre

Combio Climotico

• Praporcionar infarmacion sabre emisión de gases de efecta invernadero.

• Publicar informaci6n sabre programos de control do emisianes y

med idas.

• Fomenter Ia conservacion y el ardenamjento racional de sumideros

naturales de gases de efecta invernadera.

AJRGENTltt. BOUVL4 Cooperar en a planificacion de medidas para contrarrestar efectos en las

CHILE • COLOMBIA zonas costeras, recursos hidricos y agricultura.

ECUAR. PERU Coaperor en Ia protecciOn de zonas expuestas a inundacjones y sequias

DOCUMENTO

COMPROMISO HACIA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

PAISES ANDINOS

ENDOSANTES

Convencion

sobre Ic

Diversidad

Biológico

• Identificar los componentes d€ a diversidad bialagjca que seen importantes

pare su conservacion

• Formular estrategias, planes y programas nacionoles destinados a Ia

conservacion y utilizacian sostenible

• Integrar a canservacion y utilizacion sostenible en Ia planificacion y Ia

ARGENTINA adopciOn de decisianes,

BOLIVIA Cancientizar ol pOblico a travOs de los medias de coniunicacion y educacion.

CHILE Promulgar leyes para prateger especies en petigra y zones prategidas. -

COLOMBIA • Rehabilitar y restaurar ecosistemas degrodadas y pramaver su recuperacion

PERU • Realizer estudios de impacta ambiental en ci caso do prayectos que otenten

VENEZUELA contra Ia diversidod biolOgico.

• Adootor un enfoque integrado en ci que se tengan en cuenta Los aspectos

fisicos, biolOgicas y sacioecan6rnicos de los procesos de desertificocion y sequic.

• Prestar Ia debido atenciOn en el marca de los arganismas internacianoles y

regtanaies cornpetentes c Ia situaciOn de los paises en desarrollo

afectados en Jo que respecto c camercio internacionci: comercializcci6n y

deuda.

• Integrar estrategias encaminedas a erradicar ía pobreza en sus esfuerzos de

Iucha cantra Ia desertificaciOn y mitigociOn do los efectos de Ia sequia,

• Fomentar entre los poises ía cooperociOn en moteria de protecciOn ambiental

y conservaciOn de las recursos do tierra € hidricos.

• Retorzar a cooperaciOn subregional, regional e internacional.

• Cooperar en el marco de los organizaciones intergubernamentales pertinentes.

• Arbitrar mecanismos institucianales pare evitar duplicacianes.

• Promover Ia utilizociOn de mecanismos y arreglos financieras bilaterales y

n,uttilaterales ya existentes que puedan niovilizor y canalizar recursos

linancieros a las paises Partes en desarrolto afectados a fin do luchor contra a

desertificacion y mitigor los efectos de a sequia,

Fuente: Apoya Cansultoria, S.A.

Elaboroción: Oficino de Caordinacion dcl Desarrollo Sostenible, CAF A

posthiliclad de que se presenten problemas asaciados coo la superposiciOn sle funciones entre las

autoridades competentes. Pot el contrario, los paises con una organizaciOn politica más

centralista -situaciOn en Ia que se encuentra Ia mayorla de los paises andinos- tienden a

ptesenta.r una legislaciOn ambienta] mao homagénea. asociada en muchos casos ala presencia de

on Ministerio del Media Ambiente, como ocurre en Venezuela, Colombia y Bolivia o a travOs de

comisiones a nivel presidencial, coino sucede en Ecuadoi; Pera y Chile.

Es insportante destacar los principales documentos que recogen los aspectos legales ansbientales

de cada uno de los paises andinos. Una adecuada gestiOn en el cumplimiento de estas normativas

permitsra desarrollar operaciones sostenibles a largo plazo que iinpulsen el crecimiento de los

pmses tornando en cuenta Ia preservaciOn de los recursos naturales Crease recuadro 22).

Chile deeidiO retirarse del Onipo Andino en 1976.

r
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ARGENTINA

Normas Bàsicos

SUSTANCIAS PELIGROSAS

io Icy 24051, efectiva desde

obril de 1992, contrala In

generación, tronsporte y elimino

cion de desechas contaminantes,

La importacjon de sustoncios

tóxicos se encuentro prohibidas.

BOLIVIA

Normas Bdsicas

LICENCIAS / PERMISOS

Todas los obras, octividades

püblicos o privodas, con carácter

previo a su inversion, deben

CONTAMINACION DEL AGUA

Ahundai, regulaciones quc linhitan

Ia contaminoción dcl aqua, Sin

emborgo,Io folta de coordinoción

entre autaridades de alcance

nacionol, provincial y municipal

impide Ia limpiezo de los cauces de

aqua cantominodos.

APLICACION DE LA LEY

Los medidas cooctivos adaptodos par

Ia Secretas-la del Media Anibiente Sc

reporton ol Presidente. El cumplimiento

de Ins leycs ambientoles ho disminuido

durante 1995, Los esfuertos de

supervision Sc hon cancentrodo en a

industria quimica y de comes,

CONTAMINACION DEL AGUA

No cuento con uno Icy especifico

do aquas, pero Se menciono

dentro de In Ley Generol dcl Medic

CONTAMINACION DEL AIRE

El COdigo Municipal de Buenos

Mres regulo el control de Ia contomina.

dOn dcl aire. Existen reglos similares

en otros ciudades. La contominaciOn

generodo por vehiculos de tmonsporte

terrestre es monitoreada actuolmente

par las outoridodes niunidpales.

PERSP ECT I VA S

Actunimente, los empresas Sc

encuentran halo In prcsión del

mercodo y del sector pübilco poro

Ia implantacion y meloromiento de

programas ombientales. La Secretoria

del Media Ambiente Serb elevado

próximamente al range de

Ministerio.

CONTAMINACION DEL AIRE

En el capitulo 4 de In Ley General

del Ambiente Se establece que ci Estodo

a trovés de las orgonismas

0nt’ obligotoriamente con Ia

identilic0an en Ia cotegaria de

evoluocion do impocto ambientol

que deberO scm reolizada de

0cuerdo a niveles estoblecidas.

SUSTANCIAS PELIGROSAS

So menciona las octividades

susceptibles dc degrador el media

ambiente dentro dcl copitulo.2.

de in Ley General Ademas Se

nenciona dentro de los deberes

del Estodo, prcvenir, controlor y

restringir las octividades que

canileven efectos nocivos y

peligrosos para Ia salud a el

media ambiente.

SUSTANCIAS PELIGROSAS

La Icy restringe los emisiones de

arsénica y diOxido de suiforo. La

disposiciOn do desechos tOxicos

no Sc encuentra reglamentoda

en In actuolidod.

Ambiente to respectivo meglanientaciOn

en capitulo 3.

APLICACION DE LA LEY

Bolivia no cuenta con uno Icy penal

que sanciane Ins occiones advemsas

at media ombiente, Sin embargo, es

funciOn dcl Ministeria y de los

arganismos responsobics velar

per ci cumplimiento de Ia ley,

APLICACION DE LA LEY

Los esfuerzas dc monitareo per porte

del Ministerio de Solud cc estOn

incrementando. Conomo tiene

facultodes canctivas y do rcsolución

dc disputas.

carrespondientes, narmnrá y cantrolarO

Ia descorga en Ia otmOsfera de

cualquier sustoncia en el aire que

pueda causar donas a Ia salud, tanto

emisiones coma ruMo.

PERSPECTIvAS

La crcaciOn del Ministcria del Ambiente

ha fortnlecido to imogen del gobierno

frente a Ia opiniOn p.blica, y Sc viene

desarroltando uno adecuoda gestión

ambiental par porte de ccc secretarin.

Eventos, come Ia Cumbre de lax

Americas de Santa Crux, ayudarOn a

fortolccer Ia imogen del gabicrno al

rcspecta.

PERSPECTIVAS

A pesar de quo existe una Icy de

Medic Ainbiente, Ia reglamentnciOn

carrcspondicntc no ho sida promulgada

nun. Los derechas de cantnminoción

negocinbles Se encuentron en

discusión. -‘

C a p I t u I a 3 I

PRINCIPALES REGULACIONES AMBIENTALES
EN LOS PAISES ANDINOS

No existe una ley general del medic ambiente. Coda Pro vmcia y

Munic;pio posee su propia Iegislacion. Se gán el Decreto 160?

promulgado en Buenos ,res, (as industrias Se clasfficon en tres grupos

segOn su impacto ambièntal.

LICENCIAS I PERJ.4lS05

Una nueva Icy cren un regisiro

do generodares de desechas. Sc

necesita un certificado ambiental

pora el tronsporte, tratamienta o

eliminacion dc desechas tOxicos.

Se requieren estudios ambientales

paro Ia instolociOn de piantos

do tratamienta de desechas.

CHILE &Jste one Ley Orgónice del Medic Ambiente desde mar20 de 1994.

Normas BOsicas En el/a Se esbozon (as reglos y los principios bosicos pore futures

reglamentociones y solucion de disputos. Sin embargo, esta fey

eon no es operative.

LICENCIAS I PERMISOS CONTAMINACION DEL AGUA COPJTAMINACION DEL AIRE

Los permisas San atargodas por La regla 1333 del Instituto Nacianni El Decreta 185 exige fundidares

Ins autoridades regianoles del de EstOndares restringe Ia para descontominar emisiones. Las

Ministerio de Mincria. Una dispasición de desechos. Otras descargas de las fabricas situadas en

CamisiOn Ambiental (Conama) regulociones limitan to descarga Santiago deben 5cr reducidas a a

tiene facultades temparales para de afluentes liquidos y prohiben mitad para 1996. El Decreto 211

otargar licencias y permisas par ci arroo de desperdicios no exige canvertidoros catoliticos de

tres años. tratodos at mar. tres vies pora los autos

nuevos.

En el oño de 1993 Se creó el Ministeric de Desarroh’o Sostenib/e y

Medic Ambiente centralizando los octividodes quo realize/ia el

Ministeno de Planeamjento y Coordjnoción a trovés de (a Dirección

de Ciencia y Technologia y el Institute Nacionol do Preinversion.

Desde a/in! de 7992 cuenta con ant, Ley General del Medic

_________

.4rnbiente
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COLOMBIA

Normas Basicos

LICENCIAS I PERMISOS

Los ofitioles ombientoles

determinan los tipos de proyectos

que requieren licencias. En ci

sector petrolero, se requicre

una licencia para coda

actividod.

SUSTANCIAS PELIGROSAS

El articulo 81 de Ia ConstituciOn

prohibe Ia importación de

desechos nucleores y desechos

tóxicos. El plan nacionol para Ia

disposiciOn de desechos Se

encuentra en revisiOn.

ECUADOR

Nonnas Bàsicos

LICENCIAS / PERMISOS

Se requieren permisos pare Ia

mincria, Cola, pesca, carreteros,

pI antas de generaciàn de energia

y otros proyectos de infracstructora.

Los proyectos mineros y petroleros

deben set aprobadas p0, el

Ministerio de Energia y Minas.

SUSTANCIAS PELIGROSAS

La conton,inaciOn de suelos, aire

y agua con desechos toxicos Se

CONTAMINACION DEL AGUA

Las actuates normas están siendo

revisodas. Las nuevos pautas parc Ia

disposicion de desechos incluirian

fuertes multas para quienes

contaminen las aquas. Estas nuevos

normas deben entrar en vigenda en el

transcurso de 1996.

APLICACION DE LA LEY

El Ministerio del Medio Ambiente

so encuentra desorrollando un plan

para homologar los sanciones que

Se odoptan a nivel regional. Sanciones

como multas y pena de cdrcel se

encuentron bajo revisiOn.

CONTAMINACION DEL AGUA

La agenda supervisora (CPA) ha

adoptado las narmos estadounidenses

pora Ia contaminación de aquas. No

obstante, Ia capacidad de supervisiOn

esescosa. L.a Icy2910 (1982)

controla to dispositiOn de desechos

industriales liquidos en Quito

APLICACION DE LA LEY

Los Ministerios de Industria y Salud

son los encargados de monitorear

-Th

CONTAMINACION DEL AWE

Se requieren pormisos de emisiOn

paro Ia produccion de lubricontes y

combustibles, plantos termoeléctricos

para todo tipo de estoblecimiento

industrial o comercial. La industria

quimica y las refinerias deben presentor,

odemas, estudios de dispersion.

PERSpECrIvAS

La Constitucion aprobada en 1991

considera Ia protecciOn del medio

ambiente como una prioridod. Durante

1 995 se tomaron nueyas medidas

de politica respecta a tierras, coma los

referidas a Ia contominación de aquas

Ia disposiciOn de desechos tóxicos.

CONTAMINACION DEL AIRE

La Icy de contaminación del oire

(2910) Se aplico sOlo en Quito, pero

serio Ia base para una legislocion de

alconce nacional.

PERSPECTIVAS

Los derrames de petrOleo en Ia

Arnozania vienen siendo controlados.

encuentro penada can hasta ocho

os do prisiOn. La importaciOn a

transposte de todo tipo de desecho

toxico estOn prohibidos.

pERU

Normas BOsicos

LICENCIAS / PERMISOS

Se requieren estudios de lmpacto

knbiental pora Ia realizaciOn de

prayectas do inversiOn en cada

sector, Dichos estudios son Ilevados

a cabo par organizaciones privadas

y posteriormente, son aprobados

par los Ministerios respectivos.

LICENCIAS I PERMISOS

Las empresas deben envier una

lista de actividades contominantes

al Ministerio dcl Media Ambiente

pare Ia obtenciOn de permisos.

Ia contominaciOn del fire. El sector

petrolero estO regulado par el

Ministerio de Energia y Minas y a

empresa estatal de petrOleo.

CONTAMINACION DEL AGUA

Se prohibe arrojar desechos

contaminantes en el aqua. El aqua

utilizoda en Ia mineria y en el sector

energético debe ser tratada después

de su uso. Se necesita una autoriza

dOn especial para Ia descarga de

desechos industriales.

CONTAMINACION DEL AGUA

Las reglas para Ia contominaciOn

del aqua cusnplen con estOndares

internacionales. No obstonte, to

aplicación de las mismas ho sido

Las regulociones parc Ia contaminaciOn

del aire, par ruido y desechos sOlidos,

están en revisiOn. El Congreso

Se encuentra próximo a oprobar uno

nuevo ley ombiental.

CONTAMINACION DEL AIRE

Existen restricciones paro Ia contamina.

ción del aire y generación de ruido,

pero los estOndares de emisiOn eOn

no so encuentran plenamente definidos,

hacienda el cumplimiento de Ia ley

supervisiOn dificiles.

CONTAMINACION DEL AIRE

La Icy de contaminación del aire rige

para todas las industrios. Las ftientes

de cantaminaciOn se clasifican de

acuerdo a las normas de los Naciones —,

La fey 99 (1993) establecio on Ministeria del Media Arnbiente,

encargada del atargamienta de licencias y do las labores do monitareo

ambientaL Algunas aspects de Ia ley 23, as! coma las decretos

7753 y 948 reguian Ia actMdad en delerminadas sectares

La reguladón de actividades que pueden causar don as cmbientsles so

encuentra a cargo de autoridades sectariales. Recientemente, Se ha

puesta en funcianarnienta el Conseja Nociona/ del Ambiente (CONAM)

can el objetiva de harnageneizor criterios de pal!ticas.

Ursa comisión reguladara (CAMM) ha implementada los lineamientas

bds:cas y so encuentra esbazando reglanentos y narmos pam

el estabiecimienta de fl/vOiOS de cantaminación permitidas La

Canstituc’on do 1995 garantiza Ia pratecciOn del media ambienta

SUSTANCIAS PELIGROSAS APLICACION DE LA LEY PERSPECTIVAS

Los desechos mineros deben El gobierno puso en funciononiiento La atcnciOn de problemos ambientales

almacenarse por lo menos a el Consejo Notional del Ambiente se viene utilizanda para mejorar In

500 m, de los cuerpos de aqua en septiembre de 1995 pare asumir imagen dcl gobierno en el Ombito

y deben cumplir con las estOndares muchos de las funciones de las internacional. La opiniOn pOblico

fijadas par las Nacianos Unidas Si mjnistcrios. Hasta Ia fecha, sin buena porte del sector empresarial

son depositodos en el mar. La embargo, el CONAM aOn no Se encuentran a favor del control

industria energetica so encuentra tiene claramente definido el ambito de contominaciOn.

sujeta a un regimen especial. dew competencia.

VENEZUELA La Ley Penal del Media ,Ambienre, vigente desde abril de 1992,

Narmos Basicas ident’fica los delitas ambientales y establece sancianes parc las

infrcctares. Tadas (as aspecros referidos a Ia cantami.nacidn so

encuentran cantemplados en an con/unto de 17 narmas.
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Los nuevos proyectos de inversión

requieren lo presentation de

estudios de impocto ombientol.

escosa, ol iguol que en otros

ospectos contemplodos por Ia fey

Unidos. Los emisiones de los vehiculos

outomotores no deben exceder los 40

unidades de copocidod de Hortridge,

SUSTANCIAS PELIGROSAS

Estrictos norrnos rigen el

trotomiento de sustoncios tóxicos.

Los reglos de tronsporte incluye

a utilizocion de vehiculos

especiolmente registrodos. to

importatiOn de desechos

tóxicos se encuentro prohibido.

La cooccion ha sido minima

haste In fecho.

APLICACION DE LA LEY

Los inspecciones del Ministerio

del Medio Anibiente hon sido

inexistentes hosto lo fecho. El

gobierno otorgO a los empresos

un periodo indefinido de grocia

poro el cumplimiento de normos

ombientales.

PERSpECTIVAs

La escoso supervisiOn por porte de

los outoridodes gubernomentoles

hoce que Ia odhesión a los normos

ombientales quede totolmente librodo

o Ia voluntod de los empresorios.

Porece poco probable quc esto

situatiOn se modifique en el corto

plozo.

Fuente:

Apoyo Consultoria S. A.

Elaboration:

Oficino de CoordinaciOn del Desarrollo Sostenible, CAF A
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LOS
DESAFIOS

ANDINOS
I desaflo andino va mds alla de Ia dificil geografia de Ia region. Es tarnbidn un

desaflo politico. econOmico y cultural que se erige tan alto \‘ escarpado como sus

cumbres.

El reto politico consiste en subsanar un largo descuido. en dirigir Ia atenciOn y

los presupuestos de los gobiernos nacionales hacia sus regiones andinas. En lo

económko, Ia dificultad se “e inuitiplicada pot Ia extrema pobreza de gran porte

cle sus habitantes. por los costos que imponen las barreras fisicas y poi’ el atiaso

en materia de infruestructura y de servkios que padece Ia regiOn. A todo esto se

afiade una sociedad de gran heterogeneidad Otnica, cultural y social, estructrnada

en dos formas de vida, una urbana y moderna, otra rural y tradicional, cuya

coexistencia futura debe ser Porte integral del desarrollo andino.

El desaflo andino se ye aurnentado, ademOs, por Ia necesidad de lograr un

modelo de progreso social y econOmico que sea perdurable, donde el beneficio

no se obtenga a expensas del bienestar de las generaciones futuras. Podria

decirse que el principio, ala vex prdctico y ético, de Ia protecciOn y de la buena

administraciOn de los recursos debe convertirse en el comün denominador del

futiaro desarrollo andino, abarcando tanto los recursos naturales productivos

como los valores culturales, poniendo gran Onfasis en algunos aspectos del

medic atnhiente que están estrecharnente ligados a Ia reducciOn de Ia pobreza

extrema, como son Ia calidad del agua potable y de la tierra.

Este reconocimiento de Ia sostenibiidad como base del desarrollo andino

viene a 5cr una tnanifestaciOn rnOs de una revoluciOn conceptual mis amplia En

todo el mundo se estd acabando Ia etapa del desarrollo basado en Ia extracciOn

y en el aprovechamiento inmediato de los recursos existentes y se busca un

esquema de progreso sostenible que descanse en la conservaciOn y el buen

manejo de los recursos. Pero mis alli del fenomeno mundial, el cambio de

modelo es de especial urgencia y de excepeional complejidad en los Andes.

1 07
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Desaflo polItico: uncompLomiso ondino

asta hace poco Ia iusenc1a de un compi onuso politico con el desai i ollo i egional andino

ha side en gian paite Ia iaon del atraso histonco Sin embaigo desde una peispectwa

temporal mas amplia esa tilta de piioiidad es ielativamente ieciente \ en iealidad ci

resultado de un gradual y largo decaimiento de In vivencia andina, pues tanto en su etapa

precolombina come en los siguient.es tres a cuatro siglos ftc en las mont.aflas andinas donde se

concentraron Ia poblacion. Ia riqueza. gran porte del poder politico y las esperanzas de las

naciones andinas. A pesar de Ia importancia mmcm y de Ia tempmana apariciOn de

concentraciones urbanas, Ia regiOn andina se identificO con una poblacion inarormente rural y

agricola, donde el poder Se ejercIa autoritarianiente pero con un grade considerable de

descentralizaciOn de las autoridades locales, y donde las relaciones personales y de trabajo

entre los grupos de podem y las mayorias elan considemables, La region andina era, entonces,

una sociedad, una economia y un ente politico.

La erosion de esa realidad original fue producto gradual de Ia therte expansiOn de las zonas

costeias y, mas taide de las selvaticas, del ciecimiento industnal y utbano y del desariollo de

las comunicaciones come medio de conti ol centi ahzado Al mismo bempo el desmembramiento

de Ia sierra andina en siete paises, rompiendo su unidad geografica y cultural, se volviO un factor

mOs en Ia pOrdida de su peso politico. Si bien puede hablarse de diferencmas nacionales, el caso

general de los paIses andinos ha sido el de un traslado dc Ia poblaciOn, de In producciOn y del

podem politico hacia nuevas regiones y grandes ciudades. dejando en desventaja melativa a los

espacios v a las poblaciones semmanas no metmopolitanos de sus respectivos paises. A sn vez, Ia

perdida de nivel demogralico y econOmico de Ia sierra fue Un motivo, entie oflos, para que sus

valores y la cultura llegaran a ser progresivamente relegados y hasta desprecmados. El case de

las metropolis ubicadas en Ia misma regiOn andina no resulta 5cr una compensaciOn ni menos

aUn un factor de refuerzo a lo andino. dehiclo ala relativa autosuficiencia econOmica s cultural y

a Ia mirada transnacional de esas ciudades.

Sin embargo, ante Ia tendencia histOrica se vislumbran indicios de una posible reversion

de pi ioi idades y valot es x asi, de una 1 ecupet acion de lo andino El camhio mas sigmficatwo

51fl duda, se esta pioduciendo en cl campo politico Los paises andinos viven una etapa de

consolidaciOn democrátiea. El gobierno autoritario o Ia democracia mediatizada (por Ia

presiOn econOmica, Ia falta de educaciOn y el poder de culturas e ideologlas externas) fueron

en todo memento los inst.rumentos determinant.es de Ia pérdida de poder de Ia poblaciOn

andina. Esos mstrumentos her decaen y surgen el poder descentralizado, Ia escolaridad, In

comunicaciOn. En vamios paises los gobiernos centrales responden con importantes

progmamas sociales dimigidos en gran parte a Ia mecupemaciOn de la pequeda infraestructura y

al mefnerzo de los servicios sociales en sus zonas andinas. Aparecen en algunos palses

movimientos politicos directamente identificados con ellas. Toman cuerpo micros valores que

juegan a favor de esas reaiones: Ia valorizaciOn de Ia cultura. de lo tradicional y del medio

ambiente y Ia preocupaciOn pci Ia conservacion. A nivel econOmico se descubmen productos

que son fruto de Ia diversidad ecolOgica y biolOgica, al mismo tiempo en que crccc

rapidamente ci turismo.

Per varios caminos se estã creando la base pam una nueva priorizaciOn polItica de Ia regiOn

andmna. Sin embargo, sigue estando en manos de los gobiernos la posibilidad de liderar o de

ohstacuiizar y demorar esa reorientaciOn.

Desafio_económico:_concilior dos mundos

os unidades productivas caracterizan Ia economia andina: el minifundio y ia gran

empresa minera. Son ahjuetipos que exageran el contraste entre io tradicionai y lo moderno en

los Andes porque subvaloran ci creciente papel de Ia agricukura comercial, de las pequeñas r

inedianas ciudades v de las nuevas actividades industriales. turisticas 3 tie senicios comerciales

personales. Ccii todo, en pocas areas del mundo se da un contraste o una himodaiidad de tales

dimensiones. Ainbos extremes de In escala tecnolOgica tienen una importancia critica en Ia

econOmia regional.

El minifundio es ci medio de vida principal y ci dnico disponibie pama una importante fracciOn

de Ia poblaciOn de los paises andinos. Si se tiene en cuenta que ia erradicacion de in pobreza es

ahora un objetivo nacional compartido en toda Ia regiOn, que las posibilidades de creaciOn de

cmpleo en otras actividades son immitadas y, ademOs, que In pobreza urbana es en gran parte

secuela de Ia rural, sc deduce que Ia soluciOn pain In pobreza extrema en cada pais implica

iiecesariainente un revolucionario aunienW en Ia productividad y en los ingresos de los

mmnifundistas andinos.

Al niismo tiempo, Ia empresa inoderna es ci instrumento eficiente pama cl apro\-echamiento

de recursos como los mineros v dc energia pan procesar y exportar otros productos regionales

y pan suplir niuchas dc las necesidades mnternas de manufactumas y servicios. El pleno

aprovechamiento de los recursos naturales exige an incremento de Ia im-ersiOn a gran escala y

dc alta tecnologia. Si bien tales proyectos pueden tener poco impacto sobme ci empleo y los

ingresos regionales, su aporte es indispensable para ia expansiOn de Ia base impositiva local,

paia ci suministro a hajo costo de bienes y servicios que demanda Ia econoinia-andina y tambien

para ci desarrollo econOmico dc cada pais en su totahdad.

El desauio econoinico de Ia regiOn consiste, por tanto, en diseñar una estrategia dual

encaminada ai desarrollo paralelo y coniplementario de estos dos mundos contrastantes, asi

conio a una gradual convergencia dc ambos para lograr una verdadera “economia regional-” Se

trata de una estmategia compleja, con un componente dirigido. per una parte, al objetivo social

dc Ia erradicaciOn de Ia pobreza3; por otma, al objetivo econOmico del desarrollo nacional. La

estrategia deberia incluim un instrumental separado para cada uno dc los dos mundos de Ia

econonua andina, con sus culturas, instituciones y tecnologias contrastadas. Ese instrumental

comprenderia asi dos conjuntos dc politicas, de instituciones y de esftierzos adninistratiV05,

ademOs de un esquema para unirlos. Prohablemente Ia orientaciOn tie Ia politica serd en cada

case diferente en cuanto al papel que tiene el Estado: dentro del sector urbano y niodernO dehe
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esperarse sobre todo una respuesta del sector privado, mientras quo para lograr ci desarroflo

del sector campesino y tradicional so requerirá Un importanto apoyo estatal y de provisiOn de

“bienes püblicos” (estabilidad y seguridad, educaciOn, tecnologia, infraestructura). La

complejidad de la politica se ye aumentada, ademas, por las fronteras nacionales que boy cortan

u obstaculizan Ia unidad y ci mutuo z’efuerzo comorcial dentro de Ia regiOn andina.

Desoflo del aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales

na nueva pohtica de conseivacion v de buen uso do los recuisos natui ales andinos debe

tomar cuerpo en forma de un conjunto do byes y rogulaciones. Esa labor reglamentaria

constituirfi un reto técnico dificil por Ia variedad do los recursos natur&es y do las prácticas do

explotacion vigontes en h ‘egion y, tambien poi ci hmitado conocimiento empn ico y cientifico

que existe en este campo. Sin embargo, el desaflo técnicu en Ia otapa do diseno de Ia poiltica

ainhiental no es ci reto mayozt Macho más dificil serd lograr ci cumplirniento do esa politica.

Para empezai; las ieyes tendrdn poca eficacia xi no se enmarcan dentro de un nuevo

entendimiento, ampliamente compartido por Ia poblaciOn, do Ia relaciOn entre ci honibre y ci

nnzndo fisico quo ha heredado, del cual so entiende quo Ia agenda ambiental deberia incluir un

importanto componente educativo. Pero los conceptos y la educaciOn tampoco bastaran. En lo

quo ataflo a los recursos naturales, Ia divergoncia entro ci provecho pnvado y €1 bien colectivo

es demasiado amplia como para descansar en Ia voluntad yen ci civismo individual: l’oqniere un

fuerte apoyo reglamontario y fiscal.

El roto se complica todavia rnas pot efecto del dualismo social y productivo porqne, cnando

se trata do legislar o fiscalizai; es muy diferente ci caso do Ia contaminaciOn producida por una

gran omprosa minora quo el do Ia deforostaciOn quo rosnita cuando ciontos do miles o millones

do campesinos buscan Ia supervivencia deshrozaudo tiaras on las faldas selváticas do los Andes.

Mi. el dualismo agrava ol problema de proteccion do los recursos naturaies, dado que Ian reglas

y los mecanismos de fiscalizacion doben set nocosariamente diferentes para cada sectot Do los

dos mundos andinos, el mds dificil do fiscalizar es el quo agrnpa a Ia poblaciOn rural, a los

pequefios poblados r a Ia poquoña ompresa urbana. En el caso de las emprosas y las entidades

formales, los gobiornos pueden recurrir a las oxperiencias y a los instrumontos ambiontabos,

byes. técnicas administrativas e instituciones quo ya oxisten en otros paises y quo en muchos

casos vienen adaptándoso tambidn en America Latina. Para el sector camposino, on cambio. no

oxisten modelos extornos ni institucionos intornas do control ambiental fdcilmonto replicablos.

Los gobiernos necositardn apovarso fuertomento en las instituciones comunitarias, en las

normas do ética y de cooperaciOn quo rigon Ia vida social do esa poblacion, en ia oducaciOn

general yen diversas entidades del sector privado. El cumplimionto ambiental dentro del sector

campesino e informal solo puode darso segdn las oxpresiones do voluntad y participaeión de Ia

misma poblaciOn —un autocontrol—, aunque los gobiornos centrales ciunpbirian Un papel

importante do educaciOn, promoción, financiaciOn y control.
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Educación

En bo quo so rofioro a Ia tarea oducativa. Ia nuova visiOn ambiontal hacia los room5o5

naturales andinos incluiria varios concoptos aCe poco dosarrollados, como ol papol

compbement.ario del conocimiento tOcnico, ci do los ocosistemas y la importancia intrmnseca do Ia

divorsidad.

En cuanto al papol complemontario del conocizniento tOcnico, hay quo entonder que las

ventajas naturales” son sOlo un punto do partida o un potencial y quo, on su mayor parte, su

oxisteucia y volumen ternunan siondo producto dot esfuerzo, do Ia ciencia v del conocimiento

prOetico, aphcados primoro pam descnbrirlos y oxtraerios ; dospuOs, pain administrarlos,

consorvarlos y, asI, ampliar su cuantia y dnraciOn. En gran medida, los rocnrsos “naturales” son

croados pot ol bombro. El dosconocinlionto de este concepto explica una actitud do complaconcia

; a Ia vez, do fatalismo hacia Ia disponibilidad do los rocursos natnraies, considerdndoso Sn

existoncia literalmento como una “dote” y no como ci fruto del esffierzo productivo. Esto origen

pioductivo y no simplomento rontista do los recursos naturales ha sido consistentemonte

subestimado on las propuestas y on los pIanos oconOmicos do Ia regiOn.

Consecuencia do esto desconocimionto es Ia oscasa inversiOn quo los gobiornos do Ia regiOn

andina han heeho pam conocer su propia biodivorsidad v pam desarrolbar Sn capacidad do

manejo de rocmsos espociticos y, inds genoralmonto, para mojomar Ia gostiOn do sus ecosistemas

y do su patrimonio natural en conjunto.’ Mi, paradOjicainente, han sido los palsos especialmente

favorocidos pot Ia naturaleza los nlenos osforzados para hacer ofoctivas sns ventajas natnralos.2

Los hmitados esfiierzos para conocer y manipular ol patrimonio natural ban subsistido con base

en donaciones oxternas o do eslborzos aislados do invostigadores solitarios. En contraste, ha

sido mayor Ia inversiOn interna do los paises industrializados que, en gran medida, pordieron 0

no poseen gran biodivorsidad y que han advertido In importancia do conocerla para manojaria

adecuadamonto.

El segundo concopto bOsico poi tenor en cuenta es eI de los ecosistemas. El conocimiento do

bus ostructuras geolOgicas do los Andos es mayor que ci de sus ecosistemas. hocho quo relloja Ia

poca prioridad quo ha Ilegado a tenor Ia economia agricola y rural andina on comparaciOn con ci

do Ia extracciOn minora. En el pasado, Ia limitada percepciOn do] aspecto ecosistdmico so vio

reflejada on in exprosiOn roduccionista do ‘tiorras” cuando so hacia referoncia a conjuntos

variados do rocursos naturales, y tambidn on el doscuido do los aspoctos do conservaciOn on las

politicas de asignaciOn y do ocupaciOn do ostas “tiermas”. Sin embargo, Ia aparición do graves

amonazas ala oconomia y ala salud empieza a producir un descubriniiento do los ecosistemas. Tab

os ol caso do los rocursos hidricos, do Ia biomasa posquera y do los hosques. So empieza a

cntondor quo los rocursos individuales son, on roalidad, snbproductos do sns respoctivos

ccosistemas, os dech; de las “fhbricas naturales” quo los dan origon, y quo Ia oxtracciOn, si bion

puodo gonorar un valor a corto pIano, done a Ia vez un efocto sobre Ia genoraciOn do otros

productos del sistema y, adicionalmente, sobro Ia regoneraciOn del sistoma como un todo. Un

obstdcuIo para tal doscubrimionto, sin embargo, sigue siendo Ia ospociaiizaciOn profesional y Ia

fatta de un marco institucional quo aumento Ia cornunicaciOn ontre biOlogos, agrOnomos, geOlogos
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y otios profesionales. Utro impedimento es Ia falta de control cuantificado de Ia situacida

imbiental, pot lo que las denuncias se hacen de foi ma subjetiva y son ddici1e (IC ex aluai

El tet cm concepto cuy 1 aceptxcion actuai ia a I ivot del cumphirnento ambient xl es el de Ia
duct sidad como un alot positivo El punto de vista ti adicional ha sido el conti aim, Ia divet sidad

como obstaculo. La variedad étnica y cultural de los Andes se ha considerado como una barrera

a Ia modernizaciOn y a Ia integración nacional; los inicroclimas, un impediinento para Ia

aplicaciOn de tecnologias agrrIcolas como las que produjeron ‘Ia revolucion verde”; y Ia

h&erogeneidad tecnolOgica v social. una limitacidn a las economias de escala. Dentro de esta

peispectiva no cabia una preocupacidn por Ia consenación de Ia diversidad.

El concepto de is diversidad como valor positivo es relat.ivarnente nuevo. Toma fuerza con ci

descubnmiento del valor econOrnico y cientifico de Ia hiodiversidad y tie los bancos genéticos

naturales. Tambien crece Ia valorizaciOn de las culturas humanas corno turn expresidn de

autoafirniaciOn pollUca, corno un valor econdmico, en el caso del turismo, y tamhidn como on

valor intrinseco, humano. Dc igual forma, se enipieza a ver que dentro de Ia economia mundial

y de altos ingresos creee Ia demanda de productos especializados y diferenciados, dando nn

nuevo valoi ala diveimdad ecologica y pioductiva El descubtimiento de estos valotes, aunque

teciente, se viene extendiendo con gxan tapidez dentro de los paises andrnos

Gestion sostenible

Los paises andinos se encuentran poco preparados pam ejecutar una polIt.ica anibiental para

sos recursos naturales. La mayoria de dos carece de sistemas v organizaciones para Ia gesddn

püblica o pnvada de esos recursos y los existentes funcionan generalmente de manera

deficiente. reducidndose a cumplir tareas especiticas, tales como Ia distribuciOn del agua entre

los usoarios. La carencia institucional es particularmente notona en Ia gestiOn (Id agua cit las

cueneas. del nxanejo de los bosqnes y de Ia fauna y de Ia conservaciOn de los suelos. Los servicios

püblicos v pnvados de apovo a Ia conservación y recuperacton de Ia fauna y In flora son

anxpliamente superados por las necesidades de los usuaz’ios.

Poco se ha hecho pata institucionalizar sistemas estables de gestiOn. Los esfuerzos se han

d ido pmincipalmente mcdi trite px oyectos de invei sion de cotta dui tcion que Co genet al, no han

logi ado consolidai sos objetivos, tales como Ia constitucion de disti itos de conservacion de suelos

y hosques de entidades de gestion del agua en Its cuencas y de p1 ogi xmas masivos de

forestacion con participaciOn comunal. No se dispone de organismos de usuarios, manuales,

investigaciones y pmogramas pernianentes de capacitación, tales corno los avances logrados

duiante afios pm eI Servieio de Conservacion de Suelos de los Estados Unidos.

Una de las causas dcl atraso regulador ha sido que las ideas ambientalistas han ido tontando

fuerza (lentro de Ia regidn, principalmente como resultado de la influencia externa. pero con

rezago. A.si se explica una tendencia hacia Ia aplicacion apresurada (IC modelos (IC legislaciOn y

(IC regulaciOn importados de los palses desan’olladoa. Esos modelos se dirigian a Ia regulación

(IC empresas formales, debidamente registradas, similares a las de paises (lel norte, y buscaban

tarnbien Ia creaciOn (IC marcos integrates gue abarcaran toda Ia realidad ambiental. En estos

cn$05 funcionan los incentivos, las multas y Ia exigencia de cumplimiento de Ia normativa

ambienmi En esos paises se cuenta, ademils, con el poder de cumplimiento aportado por los

altos niveles de educacion de Ia población y con Ia efectividad administrativa del sector pUblico.

(]omo resultado, los pasos iniciales pars el control ambiental dentro de Ia region han pecado

(IC utOpicos desde el punto de vista de su capacidad de ejecuciOn y han pasado por alto a Ia

inmensa mayoria de los usuarios del medio, que en los Andes estOn niarginados flsiea y

legallneilte (Ic los sistemas formales. t.ant.o en el âmbito urbano como en el rural. Gran parte de

estos grupos se encuentra en una situacidn precaria por watarse de invasores de tierras. sin

(i(ulos v en gran parte analfabetos. En otros casos, si bien duenos legitimos de Ia tierra. son

incapaces de manejar U entorno como lo hacian en eI pasado. La ayuda que reciben estos

usuarios se reduce a proyectos de apoyo temporal.

Dc ahi que el reto inmediato consista en buscar esquemas mOs apr’opiados para Ia dfficil

rcalidad audina. Aigunas indicaciones en este sentido han sido adelantadas en el docurnento

Nnestra Propia Agenda.

Administración dcl ogua

El caso del agua ilustra ci desaflo que implica Ia administraciOn de los recursos ambientales

andinos. En general, ci ciudadano andino es poco consciente de su dependencia del agua, de los

limites de la disponihilidad de este recuiso ode Ia oportunidad o privaciOn que para otros supone

cada uso que se efecttin del recurso. Sobre todo en los casos del agua potable y de uso industrial.

ci énfasis se pone más en Ia producciOn (IC nuevos caudales y en Ia provisiOn a hajo costo, que en

In reducciOn del desperdicio o en Ia nxejora de Ia distribuciOn.

El hecho de que muchas ciudades andinas estdn situadas en Ia zona alta de cuencas

hidrogrdficas diticulta el suministro de agua y energia. Se trata de fuentes sujetas a grandes

vaiaciones estacionales. lo que conuasta con una demands urbana relativamente constante. La

ohtenciOn de estos servicios se roche cada vez mOs costosa segdn el erecimiento de las cindades,

pues pasan a depender de Ia captaciOn de agua de fuentes cada yes n’ás lejanas o seven obligadas

a elevar ci agoa con sistemas de bombeo. Colombia, Ecuador y PerO, con ci flierte estiaje que

viven desde principios (IC esta ddcada, evidencian las limitaciones de los sistemas hidroeléctricos

dependientes de rIos sujetos a un mismo réginxen de lluvias. Ademds, Ia construcciOn de nuevas

vias urbanas o regionales, aeropuertos, plantas hidroeléctricas y termoeldctricas, medes de riego

y grandes instalaciones produce impactos ambientales no deseados y sin control.

El principal problema fisico y biolOgico de los Andes en relaciOn con el agua es Ia

contaniinacmn, a pesar del enomme 1xider de autodepuiaciOn gue, pm lo inenos en cuanto a

contaminantes orgOnicos, tienen los rios andinos. El uso del agua como medio de transporte de

desechos doinésticos y humanos. residuos sOlidos. relaves de compnflias mineras. residuos

industriales, productos quInticos empleados en Ia agricultura y desechos provenientes de

(‘i’iaderos de animales. ha generado en gran parte de las cuencas andinas una situaciOn de gran

riesgo, asI como de freno al desarrollo.

Otto aspecto que reviste suma gravedad y que aOn no ha sido tratado con Ia diligencia que
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requiere es Ia degradacion de Ia vegetaeiOn en las cuencas de captación. Ello ha mot.ivado un

aumento de Ia escorrent.Ia superficial, con Ia consecuente erosiOn y violentas descargas en

épocas de lluvia, as como una enorme pérdida en ci flujo dc agna subterránea y subsuperfiejal

decisivo para Ia alimentaciOn de los manantiales y quebradas utilizadas en épocas secas. Memas,

Ia vida Otil de los embalses construidos en las partes niedias de las cueneas andinas se ye

acortada por Ia acutnulaeiOn de sedimentos aumentados por Ia acciOn hurnana.

En materia de problenias tdcnicos o fisicos cabe mencionar tambiOn las sequlas interanuales

de uno o mOs aflos de duraciOn, las inundaciones, Ia presencia de grandes asentamientos

humanos en zonas altas con reducidas areas de captaciOn de agua o en zonas deserticas, l

desigual distribuciOn del agua entre las vertientes del Atlantico y de] Pacifico, sobre todo en Ia

zona central o sur de los Andes, ; en general, ci alto costo asociado a las obras de ingenieria

hidrdulica en alta montafla. Los pi-oblemas rnayores, sin embargo, no se encuentran en los

aspectos fisicos o técnicos, generalmente solucionables (salvo que hayan ocasionado una

destrucciOn irreversible del medin ambiente) sino en las politicas, leyes y organizaciOn relativas

a Ia gestiOn del agua.

La gestiOn de este recurso ha decaldo con el tiempo y, sobre todo, no se ha sabido responder

al explosivo creciiniento de Ia demanda que ha signilicado Ia urbanizacion de las Oltimas dêcadas.

Las antiguas civilizaciones andinas y hasta mediados del presente siglo, los asentamientos

primordialmente riu-ales y agricolas establecieron mecanismos para aprovechar tIe forma

estable ci recurso y para manejar los conflictos de uso. En ese largo perfodo, en muchas zonas

se protagieron las cuencas de captaciOn y se crea’on sisternas para defenderse de los riesgos

ocasionados por las sequias e inundaciones. Se construyeron asimismo pozos, embalses y canales

para aprovechar ci agua con fines doinésticos, agrIcolas, pecuarios mineros y se foimaron

andenes. aprovechando Ia fuerza hidrdulica y el transporte de sedinientos, y hoy se utiliza el

agna para controlar el clima en las altas punas.

Esta herencia fisica e institutional, sin embargo, no satisface las necesidades multiplicadas

del momento actual. ni ha podido evitar una agudizaciOn de los conflictos en torno al agua. La

respuesta de los paises andinos ha consistido principaimente en realizarimportantes inversiones

en obras hidrflulicas para expandir Ia oferta urbana. pero ha descuidado el reforzamiento y Ia

adecuaciOn de las instituciones que rigen Ia distribuciOn, el inantenimiento fisico y Ia cultura

ciudadana con relaciOn ai uso del recurso.

Ha faltado coordination y un concepto integral en Ia administraciOn del agua. Los conflictos

de compatibilizacion entre Ia ofeita
‘

Ia demanda han sido, en general. solucionados por cada

sector usuarlo, sea Cste pOblico o privado. En cambio, es muy escasa Ia inversiOn en obras para

el manejo de In oferta, tales como ohms de mediciOn y vigilancia de Ia calidad dcl agua, control

de contaminaciOn y erosiOn, inanejo de las cuencas de captaciOn, ordenaciOn de uso del t.ermitorio

y otras inversiones pam defensa de Ia poblaciOn contra fenOmenos naturaies extremos en

general. para el manejo del uso mOltiple del agua. Por ejemplo, para el control de Ia

contaminaciOn y el manejo de las cuencas se invierte, en promedio, nienos del 10% de lo que se

gasta en captai; distribuir y utilizar el agna (Dourojeanni, 1994).

Una consecuencia del rdpido proceso de cambio actual es Ia confluencia en Ia region de varlos

estilos de gestiOn del agua, tanto ancestrales como recientes. Muchos sistemas de gestion Se

encuentran en proceso de adaptacion, ya sea debido a recientes rnoditicaciones de in legislation

correspondiente (que, poi’ ejemplo, en el caso de Chile estableciO las bases para crear un

inercado de derechos de agua). al dictado de leyes sobre el medio ambiente. ai replanteamiento

del vol del Estado, ala privatizaciOn de los servicios de agua o, en algunos casos, ala creatiOn de

nuevas entidades de gestiOn del agua en las cneneas.

Aunque podria parecer que la entrega de derechos de agua susceptibles de scm transados en

ci mnercado, asi como In mayor participation del sector privado en Ia gestiOn del agua con un

enfoque de mayor compntitividad, llevarIa a una mayor eficiencia econOmica en Ia asignaciOn de

los usos del agua. tambiCn es cierto que en los Andes Ia actual organizaciOn para Ia gestiOn del

uso mOltiple dcl agua no estd plenamente preparada para garantizar el logro simultdneo de

ohjetivos sociales y ambientales (Doumojeanni y Solanes, 1995).

Respecto de lo anterior es oportuno hater referenda t-anto al ThIler sobre Estrategias pam el

Ianejo Integrado de Recursos Hidricos como a Ia Conferencia sobre EvaluatiOn y Manejo de

Recursos Hidricos en America Latina y ci Caribe, organizados por el Banco Interamericano de

Desarrollo (BID) r Ia OrganizaciOn MeteorolOgica Mundial (0MM). realizados en mayo de 1996 en

San José (Costa Rica). En dicha ocasiOn, 150 representantes y expertos de organismos encargados

tIe los recursos hidricos de 33 paises de America Latina y ci Caribe y de 29 organizaciones

ieuionales e internacionaics, debatieron ampliamente estos temas (BID/OMM. 1996). Hubo

consenso en que dadas las condiciones prevalecientes en America Latina y el Caribe. Cs necesario

no sOlo enfocar los recursos hidricos desde ci punto de vista de aumentar Ia oferta, sino tambidn

ilesde ci punto de vista de aumentar Ia demanda. Es dccii’; manejar ci recurso, lo que incluye

ambos aspectos. y que este manejo debe scm integral y no por sectores. En tal sentido, deben

considerarse no solo los distintos usos benéficos del agua, sino tambien los aspectos econOmicos,

sociales, legales, politicos y ambientales.

Igualmente, hubo consenso en que clernentos coino el planeamiento de recursos hidricos. el

inanejo de cnencas hidrogrdficas, Ia participaciOn comunitaria, Ia innovatiOn institucional y Ins

instrumentos econOmicos y legales, como Ia creaciOn dcl agua, Ia privatizaciOn y Ia legislation

sobre agun. no son en si un fin, sino medios para ci logro del fin, que podria ser el uso y

conservatiOn del recurso como base para on desarrollo sostenible cii sus ties dimensiones:

social, econOmica y ambiental. La aplicaciOn de uno u otro instrumento o Ia combination mds

adecuada de elba dependerd de Ia magnitud del problema y de las caracteristicas y condicinnes

especificas prevalecientes en el pals en cuestiOn.

No existen aOn suficientes organizaciones para Ia gestiOn del agua con fines de uso mUltiple

en los sistcmas hidricos interconectados o en las cuencas. Estas organizaciones equivalen a

inunicipios del agua”, debido a su papel de velam por los intereses comunes y tendrian dentro de

sus posiblcs Mnciones, entre otras, la labor de determinar Ia disponibilidad de derechos de agua,

cemtiflcar que la yenta de derechos entre usuarios no afecte a terceros ni al medio ambiente.

faciitar Ia coordination entre los usuarios de cursos de agua compartidos y en general, realizai’
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taleas de manejo de la ofeita (1€ agu i contiol del uso del cauce y sobie todo contiol de I

contarninación.

Es importante recordar que en materia de uso multiple del agua in mejor sostenibilidad Sc

obtiene por Ia conciiiacióu de los intereses económicos, sociales y ambientales entre los sectoreg

usuarios y no pOt pura coinpetencia entre usos multiples. Las entidades (Ic agua en [as cuencas

dehen tener en cuenta cOmo facilitar esta conci]iación. r ci contra.rio, si ]a asignaciSn de agua

se hace solo por competencia en un lithe mercado sin regulaciones, rara yes Se lograrS (licha

conciliaciOn. Pm ejemplo. si el uso del agua pol sectores se define sOlo por su rentabilidad

econOmica a corto plazo, pueden generarse situaciones extreinadamente conflictivas. En las

zonas semiaridas de los Andes. el uso del agua en la minerla es normalmente mucho mSs

rentable que su uso en Ia agricultura, sobre todo a corto plazo. por lo que las ernpresas mineras

están dispuestas y pueden pagar un allisimo valor por los derechos de agua. Signiiica eso. en

consecuencia. que las poblaciones indigenas de altura, Ia agricultura, Ia fauna y [a flora del sur

de Peru v norte de Chile tenderdn a desaparecer?

La politica de aguas para los Andes debe ocuparse, entre otras cosas, de mejorar Ia capacidad

(IC gest.iOn del agua dentro del nuevo contexto de intervenciOn pnvada. Esto obliga a redefinir

las funciones del Estado, a crear instancias de gestiOn participativa del agua en ]as cuencas, a

disponer deplanes de ordenamiento del usc del agua aprobados en esas instancias en general,

a crear nil sistema tal que incentive Ia inversiOn privada y la eficacia en el uso del agua sin

sacrificar ni lo social ni lo ambiental en alas de nil beneficio econOmico a corto plazo.

Entre otros aspectos, ci sistema de gestiOn del agna debe ser capaz de crear y aplicar marcos

reguladores a las empresas de servicios de aguas, controlar los monopolios naturales, crear

instancias de coordinaciOn entre usuarios de agna de diferentes sectores, obtener recursos para

Ia aplicaciOn de normas ambientales, financiar las entidades de administraciOn del agua por

cuencas, formular programas de manejo de cuencas y de descontaminaciOn de los rios, regular

los asentamientos humanos para evitar que ocupen zonas de riego y velar por ci funcionamiento

y mantenimiento de los servicics hidricos de bien coinOn.

Desaflo urbano: ciudades vivibles

I enorme y rapido avance de Ia urbatuzacion dentro de laregiOn andina eleva Ia importancia

de Ia gestiOn anthiental urbana a ser uno de los principales desafios pam un desarrollo sostenihle

de Ia regiOn. Si bien los problemas ambientales de las ciudades andinas tienen caracteristicas

similares a las de otras areas urhanas (IC] mundo. su urgencia v prioridad se ye aumentada por

Ia altura, ouc agrava los efectos de Ia contaminaciOn del aire. y por Ia rapides del proceso de

migraciOn.

La urbanizaciOn andina Se produce (IC forma paralela con la de toda Ia regiOn

latinoamericana, donde Ia poblaciOn urbana alcanza hoy 351 millones de personas, habiendo

aumentado del 57% de Ia poblaciOn total en 1970 al 73% en Ia actualidad, y proyectándose un

mvel del 85% para el año 2025. America Latina Se sitOa asi entre las regiones más urhanizadas

del planeta, con niveles similares a los de las regiones mds desarrolladas. Este mismo patrOn

latin0ae’can0 se repite, pritnero, en los siete paIses andinos, donde [a poblaciOn urbana

alcansa boy el 73% dcl total y despuCs, en las regiones estrictamente andinas del interior (IC esos

pulses. cuya pohlaciOn urbana actual se estima entree] 50% y el 60% (IC Ia poblaciOn andina total.

Be estima que aproxrnadamente dos de cada ties pobladores de esta zona viva en areas urhanas

ci aflo 2025. Sin embargo, Ia reducciOn de Ia fecuniidad y del peso de Ia migraciOn de las

zonas rurales a las ciudades andinas. tendria como resnitado Ia disminuciOn de Ia tasa de

exansion de Ia pobiaciOn urbana audina.

Dado su rápido crecimiento. las ciudades andinas no han podido atender hien las demandas

bOsicas de in poblaciOn. El caso de BogotA es iiustrativo. Fundada en 1538, localizada a una altura

de 2.600 m y con casi 6 rnillones de habitantes, es boy el drea metropolitana más importante de

los Andes. El acelerado crecimiento de Bogota y los cambios en ei usc de las tienas han causado

un deterioro gradual del medio ambiente urbano. El atraso en Ia provisiOn de servicios publicos

se (leoe. en parte. a que en los ultimos 30 aOos ci 26% de Ia expansiOn urbana the efectuada de

farina ilegal o conio “urhanizaciones piratas” y a que el 20% de Ia poblaciOn vive por debajo de

Ia linea de pobreza y 250.000 personas en condiciones de absoluta miseria (LNCRD, 1994).

En cuant.o a los aspectos especificos del medic ambiente urbano en los Andes resalta Ia carencia

de sistemas sanitajios apropiados. La inayoria de las areas urbanas tienen alcantarillas mixtas que

no permiten el tratanjiento de las aguas negras antes de descargarias en los rica que sirven de

desaguaderos, io que contamina biolOgiea y quimicamente las aguas y las hace inutilizables para el

riego y el consumo humano. a Ia vez que destrnye Ia vida acuática en sus cursos inferiores.

Otro aspecto es ci aire de las ciudades, principaimente de las mOs grandes, pie se encuentra

muy contaminado por causa de las masas de anhidrido carbOnico, de Oxidos de azufre y nitrógeno

y de tetraetilo de piomo que liberan los vehicnlos. Esta circnnstancia se agrava en las urbes

uhicadas en valles cerrados por altas montanas qne impiden qne ci viento circule y disperse los

contaminantes, al tiempo que Ia altura produce gran radiaciOn solar que transforma los

contaminantes en oxidantes, y dunde Ia topografia favorece tambien las inversiones tdnnicas, lo

que contribnye a producir un “techu” de aire caliente que atrapa y concentra los coutannnantes

dentro de Ia cindad.

La eliminaciOn y el trataniientu de los desechos sOlidos es otro de los problemas ambientales

de las ciudades de Ia regiOn. La mayoria de los municipios carece de equipos de recoleccion y de

piantas de tratamiento de Ia hasura, pur lo que Osta generalmente es quemada o arrojada en rios

o en vertederos a cielo abierto. y se acumula en los barrios pobres. TambiOn se traslada Ia

contaminaciOn rural ala ciudad a travds de Ia contaminaciOn quimica de los alimentos par el usc

de plaguicidas nocivos para Ia salud humana.

La carencia de servicios hSsicos. sobre todo de agua y de desagile. se agravO en Ia mayoria

de las ciudades andinas como consecuencia de Ia crisis econOmica de los aOos ochenta. qtte rednjo

severamente los niveles de inversiOn y de niantenimiento en los sectores publico y privado.3No

obstante. en Ia dOcada de los noventa se perciben algunos progresos en cuanto a infraestructnra

hasica. mejoras del marco institucional. inversiones en agua potable y alcantarillado, manejo
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integral de los residuos sólidos, introducción de Ia telefonia celular privada y modernizacion y

diversificaeidn de la oferta de transporte.

Desaflo de Ia diversidad cultural

enti o del diuicil conjunto de objetivos que conshtuyen ci desafio andino, ninguno ofi ccc Un

i eto mayoi que ci de la supei vivencia de Ia divei sidad cultui al Desde una pci spectiva mas

i eahta y consti uctiva el pi oblema consistu’ia menos en Ia mci a y algo nostalgica conservacion

de ritos y simbolos dcl pasado, que en Ia identilicacion y I omocion de los elementos sociales y

cultui iles quc pueden i efoi zai y ennqnecei lo que sera Ia mevitablemente moderna vida futui a

de la iegion Este desafio cultural plantea dos mtcn ogantes como identil’lcai lo valioso pai a el

futuio y como aseguiai sn supervivencia

Como ya se ha visto, los valores culturales que con mds frecuencia se realzan son los

relacionados con Ia economia tradicional andina en particulai el comunalismo y Ia i ecipi ocidad,

el acervo de conocimiento agrIcola y rural asociado a una economia de subsistencia y altainente

diversificada, y Ia mayor orientaciOn proteccionista hacia los recursos naturales de esa tecnologia.

Cuando se trata de los valores culturales cuya importancia va mils alId de su aspecto

directamente utilitario, como el idioma, las instituciones de autogobierno, los procedimientos de

justicia, la aceptabilidad de prdcticas como el consumo de Ia coca, el contenido de la historia y los

ritos y el vestido, el debate sobre las prioridades relativas se torna mas subjetivo y politico,

aunque, desde el punto de vista del bienestar social a largo plazo, su contribucion pueda ser tanto

o más grande que el de los valores prdcticos.

El éxito de una politica para Ia supervivencia de la diversidad cultural estard en thnciOn de Ia

modestia de sus ambiciones, de Ia selectividad de su alcance y, especialmente, del grado de

interaccidn que en su diseno tengan los diversos actores de Ia sociedad civil y de Ia economIa de

mercado, es dccii; de que se logre una verdadera autoselección de los elementos de la cultura

ftitura. La posibilidad de reactualizar valores tradicionales con un sentido prdctico existe, como lo

ilustra ci caso de la participacidn comunal en el mantenimiento de caminos (vdase recuadro 23).

En todo caso, convendrIa que los gobiernos nacionales no intervinieran en cuestiones

especificas sobre Ia selectividad cultural, pero si se preocuparan por sentar normas generales para

que los pi ocesos cotidianos de decision y seleccion, que son parte de la vida civil y del mci cado,

opei en con ci may01 sentido democi atico y al mas liii go plazo posible Pai a los gobiei nos

nacionales las decisiones mas importantes senan de oi den politico aa quien con esponde ci

dci echo de decision sobi e los valoi es cultui ales especificos7 tque dci echo decisono tendrian los

gi upos que se autodefinen en terminos cultui ales o etnicos y cual los gobiernos locales o las

rninoi ias etnicas i eligiosas o cuitni ales7 que pi oceso debena segu se pai a i esolvei conflictos’

No debe subestimai se pues, Ia importancia de tales i eglas dejuego culturales Se tiata de oi dcnai

y encauzar una creciente gama de decisiones y diferencias cuyo potencial conflictivo es muy alto,

como las relacionadas con Ia permanente tension entre el medio ambiente y la economia, con ci

idioma los dci echos sob c la tici i a, Ia tolci ancia i cligiosa y el contemdo educativo
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CAMINOS COMUNITARIOS: UNA PROPUESTA MODERNA

QUE SIEMPRE EXISTIO EN LOS ALTOS ANDES

El ostado do gran parte do Ia red vial de los Andes puede considerarse regular o deficionte,

con una tendencia que apunta hacia Un detorioro acelerado. Solo una poquoña proporciOn Se

encuentra en buen estado, y aun asi no es posiblo asegurar que continue en ostas condiciones.

Par otra parto, existo Ia tradiciOn, n,uy antigua en las poblacionos de las comunidades andinas,

do preservar Ia quo han construido las gonoracionos procedontos y, especIficaniente, los caminos.

Dentro de osta linoa, oxiston osfuerzos renovadores que intentan rescatar esta tradicion en el

marco del proceso do privatización que ha caracterizado a Ia regiOn en las ültimos anos. Entre

estos, so dostaca el Programa do Manteniniiento de Vias a través de microeniprosos asociativas,

desarrollado en Colombia.

En 1984, el entonces Ministerio de Obras Püblicas y Transporte, can Ia asistencia técnica del

Programa do las Naciones Unidas para ol Desarrollo (PNUD) y Ia OrganizaciOn Internacional del

Trabajo (OlT), estructurO un proyocto con dos objetivos fundamentales: efoctuar adecuada y

oportunamento el mantonimiento rutinario de las carreteras nacionalos y contribuir a Ia

generaciOn do empleos con mano do obra no calificada.

El proyecto contemplO Ia promociOn y constituciOn legal de niicroempresas asociativas de

acuerdo con el sistoma coaperativo, a las que el Departamento Administrativo Nacional de

Cooperativas otorgO porsonalidad juridica. Una vez canstituidas, el Ministerio de Transporte los

atorgO el mantenimiento rutinario do las carreteras nacionales.

En octubre de 1984 Se inició Ia promociOn para Ia implementaciOn del sistema, toniendo como

mota Ia conformacion de 28 grupas, con los cuales Se generaron 340 puestos do trabajo diroctos.

Pasteriormonte, con apoyo del PNUD, Se conformaron otras 22 microempresas. A fines de 1986,

127 microompresas asaciativas estaban operando, dando mantenimiento rutinorio a alrododor de

6.820 km do carreteras.

Actualmente funcionan unas 398 microompresas, con las cualos so mantionen unas 21.000 km

do carrotoras nacionales, lo que representa una cobertura del 84% de Ia rod vial y una genoraciOn

de 4.900 puestos de trabajo directos.

Las micraempresas asaciativas están intogradas par campesinos desemploados do cada region

quo residen en sectores cercanos a Ia carrotera do cuyo mantonimiento so encargan. EstOn

formados par Un total de 11 a 15 asociodas. El ingroso monsual previsto por socio asciendo a 185

dOlaros norteamericanos, monto superior al salario minima ostablecido en el pals. Cabe

moncionar que el sistema de precios establocido para el desarrollo do las taroas do

mantonimiento estO fijada tomando coma base ol nümoro do kilOmotros por años do

mantonimiento rutinaria. Es decir, osto procio cubre ol costo do Ia roalizaciOn do todas y cada una

do las laboros de mantenimiento rutinario quo roquiere ol soctor do carrotora contratada.

Entro los lagros alcanzados so puodon moncionar los altos rondimiontos y mayor oficioncia en

el trabajo encomendado en camparación con ol sistoma do administraciOn dirocta o do contrata —•
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tradicional. Al mismo tiempo Se ho producido un ahorro de inversion a largo plozo como

consecuencia de Ia preservoción del estada de las vias. Desde el punto de vista social, Sc ha

contribuido a Ia generación de cmpleo de mono de obra no calificoda incluyendo Ia realizocion de

proyectos orientados hacia In comunidad en general, tales como In construcción de olcontarillas,

acueductas, niejoromiento de viviendas, etc.

Fuantes

SM Lobo (1993) Mantencmiento y conservocion de vias a traves de microempresas asociativas ponencia presentada

al Primer Seminano Regional del Progroma de Mantenimiento Vial (PROVIAL) para los Poises del Grupo Andino

Panama Popayan 9 al 13 de agosto de 1993

-S. M, Lobo (1995): “Conservociôn vial mediante microempresas, en Reformo Conservocion Viol, Bogolo, Baletin 1, julio

de 1995 IRF-GTZ. A

:..:.::: z:..*.[ .:.:..:.:..:

Desaflo iridIgena

on el fin de enriquecer el contenido de este documento, se confonno un grupo de trabajo

compuesto por representantes de diversos pueblos indigenas andinos que analizaron Ia

probleinataca indigena y formularon diversas recomendaciones par-a el desarrollo sostenible de

Ia region, en 1111 taller realizado en La Paz (Bolivia) en juiio de 1995. A continuaciOn se resumen

algunas de las principales conclusiones y recomendaciones:

Gobernobilidad. Las leyes y poilticas estatales que afectan a los pueblos indigenas estOn

desarticuladas a raiz de las divisiones sectoriales e institucionales que impiden un tratamiento

integral de las demandas indigenas. Parten de una visiOn paternalista y homogeneizante, en Ia

cual los indigenas se convierten en un “sector” mOs, obviando una compleja realidad que abarca

aspiraciones de indole cultural, territorial, social y econOmica. La presencia indIgena en los

Organos legislativos es sirnbOlica: no hay portavoces legitimos que incidan en Ia formulaciOn 0

aplicaciOn de leyes. Incluso en los paIses que ratificaron el Convenio 169 de las Naciones Unidas

sobre los Derechos de los Pueblos Indigenas no se han registrado avances significativos en

materia de derecho indigena, sea por (]en]oras en Ia reglamentaciOn (le leyes vgentes 0 por Ia

falta tie voluntad politica.

Se deben fonnular politicas y leyes indigenas en colaboraciOn directa con las organizaciones

representativas. Estas politicas deberán hasarse en un reconocimiento constitucional del Estado

plurinacional -considerando las denlaffilas, potencialidades y contribuciones de los pueblos indigenas

con el fin tie potenciar el autodesarrollo con identidad. Esto implicaria reconocer el derecho

intiígena en un marco jurIdico plirnctiltm’al a travOs de los instrumentos tradicionales dejusticia

comunitana: cabildos, consejerias, consejos de ancianos. cOdigos éticos. También es necesario

armonizar los conceptos tie derecho privado v colectivo. e introducir pobticas diferenciadas en los

paises andinos con minorias indigenas, dado que el marco legal dirigido a una pohlaciOn occidental,

mayoritaria y homogOnea, no puede ser sensible alas aspiraciones y valores culturales ridIgenas.

Porticipación. La falta tIe una legislaciOn que establesca mecanismos transparentes para Ia

concertaciOn y resolucidn tie conflictos genera patrones interactivos basados en Ia desconfianza

etre indigenas y no mdigenas. Con pocas excepciones, los indigenas no tienen entrada a los

niveles decisorios del Estado, cloude Ia presencia de expertos, especialistas e intermediarios

paramdigenas” impide consultas y negociaciones directas. Aun cuando existen buenas

intenciones, las instituciones estntales con mandatos indigenistas tienden a promover actitudes

paternales y asistencialistas, persistiendo la obsesiOn de estudiar a los “indios” como sImbolo de

lo atrasado o exOtico. A nivel politico, Ia participaciOn indIgena esta limitada a la oferta de los

partidos tradicionales, dividiendo a los pueblos originarios segOn ideologias y clientelismos que

g-uardan poca relaciOn.con las demandas fundamentales de territorio, derechos humanos y

antodeterminaciOn. En el marco de Ia modernizaciOn estatal, las politic-as de descentralizaciOn

municipal pueden abrir espacios politicos “desde abajo”. Pop ejelnp]o, Ia elecciOn tie alealdes

indigenas puede coadyuvar al fortalecimient.o organizativo y estinjular Ia participacion tie las

bases en Ia toma de decisiones locales. generando tm proceso tie incretuento de consolidación

politica con perspectivas tie proyecciOn. Por otro lado, es preciso fiscalizar las politicas
2 innovadoras tie Ia regiOn andina que pueden beneficiat’ a las cornunidades indigenas: Ia Ley de

ParticipaciOn Popular (Bolivia), las experiencias de descentralizaciOn municipal en Colombia, Ia

ci’eaciOn tie Ia CorporaciOn tie Desarrollo Indigena en Chile y otras iniciativas de interOs.

En alguna medida. los conl]ictos surgen de prejuicios y temores histOricos que Se agudizan

por medio del desconocimiento mutuo y In falta de espacios tie concertaciOn entre los Estados

pueblos indigenas. Hay que promover el acercamiento entre indigenas y no indigenas a través

tie un diálogo permanente. Estas consultas deben dirigii’se a las organizaciones propiamente

indigenas y no a los sindicatos campesinos, comités civicos locales u otros intermediarios que

son representativos de ciertos sectores, pero que no pueden representar al conjunto de

j aspiraciones tie los pueblos indigenas. Es hora de que el discurso indigenista tie los Estados

andinos sea transparente y legitimizado segOn un reconocimiento tie las demandas reales tie los

pueblos originarios. Si bien los expertos externos pueden ofrecer un apoyo decisivo, las

condiciones estOn dadas para que las politicas e instituciones estatales indigenas sean

forrnuladas y gerenciadas por los propios indigenas. Esto dana mayor credibilidad a las

diversas iniciativas que se promueven en noinhre tie los pueblos indigenas.

Sin embargo, Ia falta tie recursos humanos especializados tientro tie las organizaciones

indigenas tiebilita Ia capacidad tie formular o gerenciar politicas r programas que generen

opciones a Ia vision asimilacionista tie los gobiernos, asi como al modelo neoliberal, que atentan

contra Ia organizaciOn social e integridad cultural tie los pueblos originarios. Por otro lado, Ia falta

tie una instancia coordinadora de los pueblos indigenas andinos, que permita concertar demandas

y politicas, promover intercambios y trabajar en forma mancomunatia, da lug-ar a situaciones tie

talta de coordinaciOn y de aislamiento que debilitan el movimiento indigena a nivel regional. En

consecuencia, uno tie los pnincipales desaflos es el fortalecimiento tie las organizaciones indigenas

tie base, formando profesionales especializados, incrementando actividades de capacitaciOn y

arupliando Ia participaciOn de las organizaciones de base en todas las etapas de los proyectos
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indigenas con ci fin de desmistificai Ia gestion del desin 10110 y de ‘api endei haciendo

Educacion Los avances en Ia educacion bilrngue mEet cultut al rept esentan una conquista

importante pat a los pueblos indigenas Sin embai go estos progi amas dependen de los i ecui sos

del Estado, dandole Ia potestad de establecer piogtainas de educacion de forma unilatetal y
censm at Ia vision de los pi opios pueblos indigenas Sin ci contexto cultui al api opiado Ia
educacion bilingue se convierte en un instrumento de asimilacion

Se deben desai i oilar politicas educativas estatales que sensibthcen a los funcionarios pubhcos y

ala poblacion uibana sobt e los valoi es y contribuciones indigenas pat a disrninuu Ia discrimmacion

actual, elevat el mvel de autoestima de aquellos indigenas que fuet on alienaclos de su cultut a y

ennquecei Ia coexistencia enti e pueblos indtgenas gobiet no y sociedad civil Es pi eciso i ompei ci

mito del “indio’ como simbolo de ab aso e mcapacidad i esaltando el aporte de las cultut as anthnas

al pati imonto alimenticio tecnologico artesanal y estetico mundial En este sentido las

mvestigaciones etnograficas deben sei aprovechadas para enriquecet el contemdo de Ia educacion

bilingue e intercultui al y, pi eferentemente ser ejecutadas por mvestigadoi es indigenas pat a

apoyat eli escate de tradiciones, poniendo estos conocimtentos a) set vicio de las comundades

Territorio recursos naturales y med.o ambiente Existen diveigencias agudas entie la vision

indigena y Ia i epublicana estatal sobi e el concepto de tien as bajo i egimen de tenencia

individual y soul e ei tei i itorio de uso colectivo que no distingue lo publico de lo pnvado o

supet fine de subsueio Estas divergencias i eflejan la brecha entre una logica estatal sectoriai y

una concepcion integial que ieconoce Ia inteidependencia y busca unidad A pesat de los

piocesos histoiicos de usurpacion de tienas fragmentacion de espacios y Ia expulsion de

contunidades hacia areas mat ginales e impi oductivas los pueblos indigenas aun tienen

ten itorios pi opios Sin embat go, los Estados tienen dificultades en reconocer esta i ealidad

dada Ia persistencia de una actitud colonial en los órganos de administración pflbhca y por ci

enfoque mercantilista y privatizador del actual modelo neoliberal. Si bien las reformas

constitucionales en algunos pulses andinos incorporan ci reconocimiento de la pluriculturalidad,

exciuyen el derecho de los pueblos indIgenas a territorios que incluyan recursos naturaies de

superficie y subsuelo. Incluso cuando hay leyes que amparan la recuperaciOn de tierras

indigenas, generalmente falta la instancia institucional y las asignaciones presupuestarias para

asegurar Ia devolucion de tien’as o pagos de indemnizaciOn.

En aquellos paises andinos donde se aplican programas de descentralizaciOn administrativo

territorial hay desfases entre la municipalización del espacio nacional y Ia organizaciOn espaciai

indigena Se parcebzan terntonos colectivos en nombi e de Ia modei nizacion agraria se

fragmentan ayilüs y markas ancestrales arbitrariainente entre las nuevas jurisdicciones

municipales La falta de sensibilidad y ti ansparencia de estos pi ogi amas hace pensat que estan

dirigidos a crear nuevas cai gas impositivas conti a los pueblos indigenas i eplicando Ia mita

(ti ibuto fot ,ado) de la era colonial

El enfoque excluyente de las politicas ambientales que declaran areas protegidas segregadas

del entorno cultural y humano, alienan al indigena de su habitat ancestral. Esta exclusiOn

debilita Ia base productiva e identidad cultural de los pueblos originarios, a pesar de que ellos
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fueron los “guardianes” de Ia biodiversidad andina durante milenios. Los gobiernos deben

reconocer ci papel protector ejercido por comunidades indigenas asentadas en zonas de riqueza

ecoiOgica donde no hay presencia estatal, asignando recursos para apoyar las actividades de

control y manejo sostenible que estas comunidades realizan.

La relaciOn hombre-naturaleza-cosmovisiOn sustenta Ia identidad cultural de los pueblos

indigenas y genera una visiOn integral del desarrollo. Se pide respeto a esta relaciOn a travOs del

reconocimiento del derecho a la autodeterminaciOn y al territorio esencial —comprendiendo

espacios vitales tanto en el sentido productivo como ritual y religioso— para reforzar Ia

identidad cultural y ofrecer una opciOn al desarrollo depredador.

Los recursos naturales, bioiOgicos y genéticos ubicados en territorios indigenas son de

propiedad, control y disposiciOn de los pueblos indigenas. Se destaca ci amparo legal del articulo

15 del Convenio 169, bajo ci cual los pueblos indigenas deben ser consultados para la explotaciOn

de los recursos del subsuelo. El debate sobre el concepto de patrimonio deberd ampliarse a

considerar ci uso de patentes, regallas y otros instrumentos compensatorios por la extracciOn de

recursos situados en territorios indIgenas.

b’adicionalmente, los indigenas andinos han producido Ia coca y ban mascado Ia hoja

sagErada. El acullico (masticaciOn) forma parte de su cuitura. No se puede confundir con los

fenOmenos mds recientes de transformación de la coca en cocaina y su trdfico. Los pueblos

indigenas reconocen que ci narcotráflco dafla a Ia humanidad.

Produccióri. El actual modelo neoliberal ha erosionado la estructura de Ia organizaciOn social

y productiva tradicional de muchas comunidades andinas, profundizando las brechas sociales,

econOmicas y de acceso de recursos entre el sector indigena campesino y ci subsector

agroempresarial. La transferencia indiscriminada de tecnoiogias agropecuarias occidentales

atenta contra ci equilibrio de los ecosistemas andinos, propiciando el agotamiento prematuro de

suelos, dechves en rendimientos, dependencias econOmicas hacia insumos importados y patrones

alimenticios que son, cuituraimente, ajenos e insostenibies. Los sistemas de comerciahzación

determinan una subvaloraciOn de productos agropecuariOs andinos, generando desventajas en

los mercados y tOrminos de intercambio desiguales. Bajo estas condiciones no se puede hablar

de un desarrollo sostenible en términos reales.

Las prflcticas agropecuarias tradicionaies de las comunidades indigenas emuian ci patrOn

ecolOgico al dispersar asociaciones de cuitivos entre diversos nichos que se rotan de fonna

constante. Esto constituye una estrategia de manejo de riesgo que permite enfrentar los

extremos climdticos de las tierras aitas, logrando un equilibrio y una estabilidad productiva

mediante Ia diversidad. Para las comunidades campesinas indigenas, Ia seguridad ahmenticia

colectiva es mds importante que Ia maximizaciOn de rendimientos e ingresos. Sin embargo, las

pobticas agropecuarias y los programas de cooperaciOn todavia tienden a promover el

monocuitivo, ci pastoreo excesivo, Ia aplicaciOn de insumos agroquimicos y ci uso de tecnologias

mecanizadas que debilitan el ciclo productivo a medio y largo plazo, agudizando Ia precariedad

del agro ante un medio ambiente hostil e imprevisibie.

Se debe romper el mito de Ia “baja productividad” del pequeño productor campesino, que
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sustenta la seguridad ahmenticia de los paises andinos Pai a esto sei a necesano 1 omovei

campanas pai a Ia i ecuperacion y come ciahzacion de cultivos y oti os pi oductos andmos

destacando su valot nutritivo cultui al, espu itual y medicinal i escatai tecnologias andinas de
pi oduccion agi opecuatia y manejo de iecui SOS, mejoi andolas mediante la intioduccion selectn a
de insumos exogenos y vmculai ci tiabajo de investigacion y iescate con piogiamas de
capacitacion integrando procesos de investigacion devolucion y api opiacion pm las pi opias

comunidades mediante Ia adecuacion de los procesos de desanollo impulsados 01 agentes

extei nos a Ia i eahdad andina

Los pueblos tudigenas enfientan el desaffo de competu en los meicados nacionales e
inteinacionales Paia esto se iequiere una mejoi compiension de la logica meicantilista y una

p1 oyeccion empi esai ml que sea compatible con los vaioi es endogenos que sustentan Ia identidad

cultui al indigena Es necesano estudiai i escatar y diseminai expei iencias con exito de

come cializacion y oi ganizacion empi esanal indigena que sean i eplicables y ala vez sistematizai

necesidades y demandas a fin de impulsar el autodesan ollo con identidad

Desaflo del futuro

a historia de los esfueizos pasados revela la dimension del desafio que enfientamos Si bien Ia

iegion andina ha sido victima de extiaccion y apiovechamiento a coito plazo poi paite de

mineios hacendados ientistas y gobieinos propensos a favorecei a los pioductoies y a los

conwmidoies uibanos antes que a los de las iegiones seiianas, tambien es cierto que de foima

paralela y, especialmente en los ültimos cincuenta afios, se ha venido produciendo un significativo

esfuerzo de desarrollo.

El objetivo de este esfuerzo ha sido multiple, abarcando Ia dinamizaciOn de una economIa rural

atrasada, el equipamiento urbano de los poblados andinos, el desarrolio productivo, Ia

recuperaciOn cultural y el alivio de la pobreza. Han participado los gobiernos de los mismos paises

andinos, las entidades oficiales de ayuda de paises donantes y los organismos multinacionales.

La contribuciOn del sector privado ha sido tanto o mds importante que Ia oficial. La mayor

parte ha consistido en las inversiones e iniciativas de empresarios motivados por fines

cornerciales, como ha sido el caso de los importantes avances logrados por ganaderos y

agricultores, cafetaleros, transportistas, mineros, comerciantes, empresarios del turismo e

industriales en ciudades andinas, entre otros. Pero el esfuerzo privado tambidn ha incluido ci

motivado por el altruismo y la voluntad de sacrificio, incluyendo poderosas entidades como las

iglesias católica, evangelista y otras congregaciones protestantes, cuya obra social se evidencia

ahora en casi toda comunidad andina, y a los omnipresentes voluntarios que, trabajando con

desinterds y entrega de forma individual o en pequeflas asociaciones, se han dedicado a buscar

una vida inejor para Ia poblaciOn de Ia region.

Gracias a este amplio y variado esfuerzo, pOblico y privado, una impresionante gama de

estrategias globales y parciales para fomentar el desarrollo del hombre andino ha sido ya

ensayada, aunque su impacto ha estado lejos de haber cumplido con las expectativas que las

motivaron. PodrIa decirse, entonces, que los problemas actuales de Ia regiOn son reflejo más de

In ineficacia que de Ia ausencia de un esfuerzo de desarrollo.

Es mds facil descubrir el éxito entre los programas de carácter local o microregional que en

los de nivel nacional o sectorial. Los de menor escala, conducidos directamente desde Ia regiOn

con personal de las comunas y sometidos a un regimen de gestión estable, flexible y autOnomo,

son los que con mayor frecuencia han logrado transformarse en programas de acciOn articulados

y eficaces, por lo menos en beneflcio de aigunas comunidades. Sin embargo, a pesar de su mayor

viabilidad, tales esfuerzos carecen del alcance o cobertura territorial suficiente. Hay una gran

cantidad de proyectos piloto y de investigaciones que, aun habiendo tenido Cxito, no se han

adaptado en otras zonas’andinas por la falta de organizaciones para hacerlo. Las barreras a la

proliferaciOn de las iniciativas de Oxito incluyen la falta de educaciOn, de mercados y de

capacidad de gestiOn local cuando se trata de nuevas formas de organizaciOn productiva y social,

asI como de relaciones con el exterior

Hay muchas estrategias validas, orientadas, por ejemplo, al fomento de cultivos, como el

maiz y Ia papa, de la cunicultura, la apicultura, Ia generaciOn de biogás y el uso de cocinas

solares. Lamentablemente estas actividades, a pesar de su indudable valor individual, tienden

a parcelar el desarrollo.

El fracaso de tanto empeflo se explica en parte por el contrapeso de pohticas y de actitudes

desfavorables al desarrollo andino. El aumento de Ia productividad agricola, por ejemplo, se ha

visto neutrahzado por las politicas en favor de los consumidores y de las ciudades en cuanto a

precios, protecciOn arancelaria y subsidios. Las transferencias fiscales para Ia regiOn han sido

apenas pequeñas concesiones dentro de un marco global de apropiaciOn y asignaciOn fiscal, cuyo

balance final ha desfavorecido a Ia regiOn. La orientaciOn de los esquemas educativos, de salud

y de construcciOn vial y energdtica ha dado poca prioridad a las necesidades principales de la

poblaciOn rural o de los pobladores más pobres de las ciudades andinas. La cultura andina, su

idioma, religiOn, gobierno, cuerpo de conocimientos, artes y respeto por lo natural ha sido

menospreciada y socavada en aras de Ia modernizaciOn y de Ia integraciOn nacional.

Ademds de Iuchar contra corrientes adversas, el desarrollo andino se ha visto atenuado por

dos caracteristicas propias del esfuerzo mismo: su desarticulación, que ha significado una falta

de interrelaciOn, de coordinaciOn y de seguimiento en las intervenciones individuales; y su

preponderante origen externo (antes que de la iniciativa propia) que ha contribuido a que las

propuestas de cambio no hayan gozado de la adecuaciOn cultural ni de Ia motivaciOn “derivada

de ser propietario”, que hubieran contribuido a una mayor productividad y perdurabilidad.

La desarticulaciOn de las intervenciones responde, con cierta lOgica, a Ia heterogeneidad del

problema mismo, que se deriva de Ia variedad de paises, del contraste urbano y rural, de una gran

diversidad econOmica y de aspectos a veces productivos y, a veces, sociales, politicos o religiosos.

Responde tamhién a Ia gran diversidad de los agentes de cambio que han intervenido en esa

cruzada, cada uno de los cuales ha formulado independientemente su propio programa de acción.

Finalmente, ha habido una ausencia de orientaciOn por parte de los respectivos gobiernos

nacionales y, más atm, de los paSses andinos como conjunto. A pesar de las promesas pro andinas
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de sucesivos gobiernos y de los protocolos y acuerdos internacionales, no se han materializado los
planes concretos requeridos para guiar y coordinar los mUltiples esfnerzos publicos y pnvados.
Ha faltado una vision del desanoilo andino para promover y encauzar los esfuerzos individuales.

La desarticulacion de Ia asistencia técnica externa se puede iustrar con el caso de los
campesinos de zonas altoandinas en ci pie Ia ayuda se ha dirigido con marcada preferencia a los
agricultores pobres de las ]aderas. que se han visto saturados de ofei’tas parciales de soluciOn,
como son las cocinas soiares, Ia crianza de abejas, la construcciOn de molinos de viento, el

• fomento de cuitivos especificos y Ia reforestaciOn.

El depencier del mundo no andino en el esfuerzo de desarrollo Cs otra causa de su poca
eficacia. El origen no andino de gran paite de ese esfuerzo podria considerarse una consecuencia
clirecta de la falta de iniciativa propia interna. No obstante, esta interpretaciOn seria una verdad
parcial ya que escatima Ia considerable inversiOn de empresarios y tIe coniunidades locales y

limits. sobre todo. ci papel determinante (IC Ia polItica. En realidad. el poco dinamismo en Ia
iniciativa local es ci resultado tie una estructura politica que limits los poderes y los presupuestos
de las instancjas gubernamentales propiamente andinas, colocUndolas en una posiciOn de
demasiada depenclencia ante sos respectivos gohiernos centrales y ante otras instituciones
polIticas, nacionales y extranjeras. no representantes de la vida andina. Las mds afectadas son
las comunidades campesinas y las municipalidades urbanas, pero el empresario andino tambien
ha sido perjudicado pot Ia falta de padrinazgo politico en su region. Es evidente, par ejeniplo, Ia
poca libertad que se les ha permitido a los gobiernos representativos de Ia zona para gravar y
compartir las rentas agricolas, mineras, de energIa y de recursos regionales, o para diseñar y
ejecutar sos propios servicios de educaciOn y de salud.

A pesar de las limitaciones generales de las intervenciones originadas fuera del mumlo andino,
muchas de ellas han sido de un claro efecto positivo, especialmente, qnizds, las relacionados con
el medio ambiente, como es el caso de muchos programas de investigaciOn y conservaciOn de
recursos, el establecimiento de parques naturales, Ia declaraciOn de las cindades histUricas como
patrimonio de la humanidad y las iniciativas para mantener reservas de Ia biosfera.

Sin embargo, los efectos de Ia dependencia en Ia gestiOn del desarrollo varian en proporciOn al
grado de participaciOn local. El caso extremo de una participaciOn local casi inexistente ha sido y
sigue siendo una prdctica comOn. Mi, en un gran nUmero de programas y proyectos las estrategias
ban sido formuladas y ejecutadas de forma impositiva sin involucrar ni consultar a las entidades
politicas regionales ni a los futuros beneliciarios. No obstante. Ia iinportancia de Ia participación no
ha pasado desapercibida y existen niuchos casos en los que se ha buscado conciliar el origen
externo de los recursos a invertir con una parucipacion local, auisque circunscrita, en Ia prdetica, a
ciertos actores. En particulai Ia tendencia ha consistido en consultar la opiniOn de:

A las instituciones o autoridades, ejecutoras o cooperantes. a cargo de financiai; ejecutar
o supervisar la pnesta en prUctica de las estrategias,

A los técnicos o profesionales que se encargan de formularlas o aplicarlas, v
A con menos frecuencia, las personas, familias o comunidades directamente beneficiadas.

Tales procesos de consulta han adolecido de varios defectos: se ha confundido Ia opiniOn de

autoridades y funcionarios del gohierno central con Ia opiniOn local, cuando se ha consultado a

oivel local, se ha dado preferencia a Ia opiniOn tOcnica antes que ala de las autoridades politicas

regionales, cuando sOlo las dltimas representan el interés mayoritario de Ia zona. Por otro lado,

Ins consultas se han efectuado dentro de un marco paternalista sin Ia intenciOn de una verdadera

tielegaciOn del poder de decisiOn. Adenids, Ia exoeriencia con relaciOn a los niecanisnios de

participaciOn ha sido confusa, ensaydndose una gama de medidas. destle el dialogo y la

• concertaciOn, los instrumentos impersonales de Ia economia, como los precios y los subsidios.

hasta los controles vIa coacciOn.

Esro toe reconocido en ci caller -poilti cas. estsacegias y pan de actiOn regional pars is consenaciOn tic hi diversidad

hiolOthea cc. los sistemas andinos de treas piotezidas. que tuvo iugaa en abril de 1995 en Hoarinillas (Bolivia). La

prioridad de Ia hiodiversiclad tue motivo tsimbiin dc diversas r-euniones realizaclas por Ia Reo Laiinoanierica,m de

CoooeraciOn TOenicic en Parr.,es Nacionaies ooas Areas Protegidas. Flora’ Fauna Siivestres. v ha sido iociuido dentro

del plan de crabajo tie an ruevo Proverb FAOPNLMA sabre ccr,servacion de La diversidad bioldgica en areas

silvestrss y Oreas protegidas de America Latina y el cirih&

Es sintomOtico observar Ia esrasa preocupacmn tIe paises qoe son masivos exportadores tie reruntos natorales par

c000cer ci entorno do doni]e oblicnen sue ganancias Estos p515cc pueden poseer miles de harcos pesquelos, peru apenas

000° dos barcos do investigacloit marina, flue SOn geoeralmente donados por on pals extranjero. ik,r osra pane, poeden

aumentar snasivamente sos exportaciones ne chips de madera sin invertir en c000cer (a dotaciOn y variedad de bosques

nativos. La institucionalidad para a gestiOn de reeursos natmaies es escasa, con baja nnanciacion Y poca organizatiOn

privada. MOs allO del estudio de ciertos recursos, so investiga poco sobre los ecosistemas. Asi, Ia anchoveta y mocha., otras

variedades pescadas por arrastre Se valorizan como harina de pescado y no coma paste de on ecosistema marina, o sea,

de a “fãbrica” que los da origen.

La dotaciOn do agua potable en Ia masonla de Las eludades ecuatorianas con 005 pohiaciOn mayor a los 100.000 habitantes

muestra una tendencia inquietante: on los anos setenta mejorO considerablemente ci abastecimiento pero en Los afios

ochenta, salvo alguna exceptiOn, descendid intoriamente en todas las ciudades.

1 26 127



e lo tratado en los capitulos anteriores se deducen ciertos

cntei 105 genei ales que deben servir como base pai a Ia foi mulacion de una

esti ategia para el desiu ollo sostenible de Ia i eguin andrna

Peio antes cabna iecoidar que Ia iegion esta formada por las areas de Ia

cordillera andina a lo largo de siete paises y que las piopuestas que se

efectuan a coatmuacion tenth ian entonces un doNe alcance como politicas a

onsiderarse en cada uno de los siete paises y tambien como propuestas para

niiaestiOn comün o internacional de la region andina en su conjunto a travOs

de acuerdos y actos de coordinaciOn entre los palses.

CabrIa recordar además que la zona andina tiene una significaciOn que

transciende el interOs estricto de sus habitantes o aun el aprovechamiento de

sus recursos fIsicos. Para los paises andinos, Ia regiOn andina tiene la

importancia de una cuna histOrica y cultural y Ia de un factor determinante de

su futuro demografico, social, ambiental, de seguridad nacional y, por

supuesto, económico. Para el mundo, Ia region andina representa un

invalorable patrimonio cultural, de biodiversidad y ambiental.

[qteias politicos
Este informe propone los siguientes cnatro principios fundamentales para

una estrategia de desarrollo sostenible de Ia region andina: la decisiOn politica
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como paso previo, Ia diversidad como valor positivo. ci papel de] Estado y Ia necesidad de un

desarrollo balanceado que persiga con igua]dad y simultaneidad el crecimiento econOm.ico. el

alivio de Ia pobreza, Ia revalorizacion cultural y Ia protecciOn ainbiental. A continuaciOn se

analiza cada uno de estos principios.

Decision politico: Ia descentralizoción

Es evidente que ci ianzamiento de un nuevo esquema de desarrollo andino sostenible debe

comenzar por una decisiOn poiltica en cada pals andino. Como fue seflaiado en ci capftulo

anterioi; lo que se piantea es ambicioso, casi revoiucionario, y ciertamente implica on cambio de

tendencia y de estructuras establecidas desde hace mucho tiempo. Un factor de aliento es que,

por primera yea en dOcadas, se están produciendo cambios de actitud, de valores culturales y de

posibilidades econOmicas que favorecen a ]os Andes mOs ailá del aprovechamiento de sns

recursos naturaies, o sea, como region interal, y que se estO creando un clima favorable para

una reversion histOrlca. Sin embargo, una recuperaciOn de Ia anportanc de Ia sierra andina no

dejarã de constituir on cambio significativo ;; quizás. conilictivo debido al peso ya adquirido por

la sociedad no andina dentro tie cada pals de Ia zona. La gravitaciOn de lo no andino se manifiesta

F en los Ombitos econOmico, cultural y politico. Ademds, mds aild de Ia competencia de lo politico

con otros componentes nacionales, ci desarrolio sostenibie e integral de Ia regiOn andina no deja

de ser on extraordinario desaflo en ci aspecto tOcnico. econOmico y administrativo. como Se

argumentO en ci capItulo anterioi:

Ante los obstaculos politicos y las dificultades prácticas que se anteponen al desanollo

andino, se vuelve especialmente necesarlo que ci proceso de aprobaciOn politica sea uno que Ic

otorgue a ese objetivo un grado considerable de iegitimidad y de flictibilidad. En particula; Ia

decision debe estar precedida de una toma de conciencia cabal que permita un conocimiento

extenso y una aceptaciOn ampha de las razones que Ia justifican, asi como de su alcance. Debe

ser seguit-la de, y compiementada por un conjunto de actos politicos y administrativos que le den

cuerpo. SOlo asi podria aseg-urarse que Ia decision a favor de una nueva prioridad andina no

quede como on simple acto retOrico.

Para pasar de las palabras ala ejecuciOn politica, los temas mds incOmodos a enfrentar serdn

& presupuesto y Ia descentrahzaciOn. Los presupuestos nacionales deherán asnmir ci costo de

revertir ci proflindo atraso de Ia region andma —haciendo exclusion de aigunas areas

metropolitanas— en materia tie infraestructura, de protecciOn anibiental, de atenciOn

cuantitativa v cuahtativa en los servicios de salud. educaciOn. seguridad. investigaciOn y

extension agricola. Este costo implica on incremento snstanciai con relaciOn a los presupuestos

acostuinbrados de Ia region, por lo que diuicilmente se podrO cumplir con una nueva pohtica de

desarrollo sostenible andino sin sacrificar gastos para otras necesidades.

La descentralizaciOn es un tema igualmente espinoso. Se trata de una restructuraciOn politica

indispensable para ci objetivo material de este docunento. Sn importancia se nianifiesta a dos

niveles: el de Ia capacidad ejecutiva y el de las bases mismas del poder politico.

El aspecto ejecutivo consiste en crear on instrumento para Ia puesta en marcha

administrativa de Un desarroilo regional. Como ci lector descubrird, las propoestas que Sc

dotallan mOs adelante en este documento. en especial las relacionadas con ci medio ambiente. los

servicios sociales y Ia prornociOn del campesino y de Ia pequena emplesa, postulan todas ona

participacion y on protagonisino acrecentado por parte de los gobiernos locales de Ia regiOn. Se

trata de reforzar no sOlo Ia capacidad de gasto, sino también el papel promotor, orientador v

conciliador del Estado a nivel local. En resumen, Ia transterencia del poder politico a los

gobiernos locales y ci refuerzo de so capacidad de gestiOn vendrian a ser un instrumento crltico

para lievar a cabo esos objetivos.

La importancia de Ia descentralizaciOn va mds alia de Ia instrumentalidad administrativa. Se

trata de reforzar ci pod.er politico de las regiones andinas. El concepto de Ia sostenibilidad debe

referirse no solo ai aspecto ambientai sino también ai politico. El objetivo de este documento no

es un “programa de emergencia” para Ia regiOn andina. Por definiciOn y por costumbre politica,

tales programas tienen una duraciOn insegura y una orientaciOn altamente dirigida desde fuera.

Lo que se propone es, mds bien, una priorizaciOn sostenida, objetivo cuya permanencia solo

puede asegurarse mediante mm transferencia efectiva de poder politico y presupuestario a los

gobiernos regionales andinos. Dc ahi que ci sacriflcio para los gobiernos centrales consistiria no

sOlo en el mayor gasto que debenan efectuar en sos regiones andinas, sino también en on

naslado adicionaI del poder de decisiOn. que debe estar necesariamente acompanado de mm

correspondiente capacidad fiscal para las instancias politicas regrnnales.

La diversidod como valor positivo: ci caso de Ia educaciOn

Uno de los temas repetidos de los capitulos anteriores ha sido el de Ia diversidad fisica y

humana como caracteristica central de los Andes. Se ha seflalado, al mismo tiempo, que on

elemento fundamental de cuaiquier esquema de desarroilo andino debe consistir en un cainbio

de actitud hacia esa diversidad, descubriendo en ella no on obstdculo ni factor de atraso, sino on

valor positivo y una oportunidad de desarroilo integral. Si bien este concepto se encuentra

implicito en muchas de las sugerencias concretas para ci desarrollo sectorial que se presentan a

cont.inuaciOn, cabrla antes resumir algunas de sos imphcaciones generales.

Dificilmente se iograrO revalorizar lo andino y so caracteristica de diversidad sin on

import.ant.c esfuerzo en lo educativo y conceptual. Pain empeza ci cambio de perspectiva y de

actitud que se busca, dehe apovarse y nutrirse continuamente de on conocimiento mucho mds

generalizado y proflindo de Ia realidad andina vista como ent.idad integral. En Ia actualidad, y

dentro de cada pals de Ia regiOn, Ia imagen de lo andino Se encuentra disminuida por un

conocimiento muy imperfecto. p01 contradicciones valorativas y por esqoemas conceptuales que

priorizan otras categorias o que simpiemente excluyen ci concepto regional andino.

Un obstOculo para eI conocimiento de Ia regiOn ha sido, precisamente, ci de so dix’ersidad, so

fraginentaciOn en varios poises. en areas rurales. de poblados y metropolitanas, en subeconomias

agricolas, mineras y de onus actividades; ademOs. in naturaleza del territorio montafloso, de

grandes alturas con cumbres nevadas, profundos cadones y laderas empinadas ha dilicultado eI

acceso a esta regiOn. Pero ci impedhnento mds importante, quizds, ha sido el conceptual. Se trata
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de una caracteristica del pensamiento moderno en general, para ci cnal ci concepto de regiOn

sobre todo cnando so definiciOn no coincide con las fronteras nacionales, tiene poca vigencia como

categorfa de análisis 0 (Ic informacidn. Pant ci estudioso de las ciencias fisicas. ci tie las ciencias

sociales ci historiadon las categorias de análisis rara vez han coincidido con el de regiOn

geogrOfica. La ‘9siOn de los Andes también ha sufrido Ia contradicciOn y desarticulaciOn entre las

distintas imOgenes de Ia region. Las imágenes positivas Se relacionan sobre todo con algunos

aspectos vinculados a las tradiciones cnltrnales y de la vida social, al folklore y, desde una

perspectiva econOmica, a los recursos fisicos. Por otro lado, e>dsten imdgenes negativas cuyo

origen y vigencia se asocia con Ia estratiflcaciOn social y dtnica, incluyendo, por ejemplo, una

desvalonzaciOn de los idiomas, los conocimientos práeticos y los valorcs de trabajo y personales

de los habitantcs andinos. La dialectica entre estos distintos puntos de vista ha dado lugar a

actitudes más ideolOgicas y extremas que empIricas y balanceadas.

Sc considera entonces que una mcdida fundamental para el otjetivo de este informe consiste

en Ia puesta en marcha y Ia institucionaiización de un programa de descubrimiento, de

(hvuigacion y de afirmaciOn conceptual de lo andino. Su finalidad estaria mOs en Ia sintesis de un

abundante volumen de estudios y de conocimientos espccializados sobre distintos aspectos de los

Andes que en Ia generaciOn dc informaciOn adicional. Su objetivo seria también ci de hacer un

franco proselitismo de nna imagen positiva de los valores andinos, basada no en elementos

aislados y mayormente romdnticos, sino en una visiOn inds integral, que valorice a lo humano

tanto como a lo fisico y al honibre v a Ia mujer actuales tanto comm a los pasados, y cuyo

argumento central rena ci de Ia diversidad fisica y humana como on patrimonio y tambidn coino

on activo productivo. Lograr asi una imagen mds detinida. articulada y positiva de la regiOn

andina proporcionaria un marco orientador v potenciador para los mOitiples esfuerzos

individuales c1ue se orientarian a buscar tin desarrollo sostenido de Ia regiOn.

El papel dcl Estado

El Estado deberd jugar un papel complejo y dualista en In que respecta al desarrollo

sost.enible andino. Haciendo ceo de latendencia global, los gobiernos de los paIses andinos se ban

sumado a Ia preferencia de on Estado menos intervencionista, actitud que efectivainente senia

favorable para ci esquema de desarroUn sostenible andino en cuanto alas actividades modernas

y fonnales, sobre todo de las areas metropolitanas andinas. Sin embargo, en gran porte de Ia

region andina, sobre todo en Ia actividad agricola V en sos vastas areas rurales, ci problema no

es un exceso sino una falta de Ia presencia del Estado.

La participacidn del Estado en el desarrollo andino se hace aOn más necesaria por efecto de

Ia importancia que cobran los aspectos ambientales, culturales y de equidad dentro de ese

objetivo, que necesitan planeaniiento, regulaciOn, seguimiento, coordinaciOn, seguridad y

proinociOn. Asimismo ci papel del Estado es fundamental en todo lo reiacionado a los servicios

sociales y a Ia educaciOn: investigacion, divulgaciOn, capacitaciOn, sensibilizaciOn, servicios de

informaciOn y creatiOn debase de datos.

El concepto de un Estado menos intervencionista posiblemente tiene una validez general.

.1:.

peio n aspecto mas coinincente se ielaciona con Ia pioduccion Si bien se pioponen politicas

ambientales reguladoras basadas en ci mercado y, por lo tanto, menus intervencionistas, tales

esquemas requieren siempre una importante part.icipaciOn reguladora del Estado g adeinds. su

aplicabilidad se limita primordialmente a los sectores fonnales, urbanos y de gran einpresa. no

alas masas esparcidas de los habitantes dcl campo y de pequeños centros poblados que son, ala

yea. importantes generadores y victimas de los problemas anibientales.

Otra funcidn estatal que e1dgiria ci desanollo sostenihie andino se refiere a Ia coordinacion.

La piopia heteiogeneidad fsica y ancial de los Andes y su compaitimentahzacioci en vaitos

paises apuntan hacia una necesidad cential de cooidtnacion, tanto de los conocimientos como de

los esfueizos de desanpjlo, papei que debe asumu el Estado

También debe tenerse siempre en cuenta ci objet.ivo redistributivu que es parte nccesaria de

las motivaciones para on esfuerzo especial de desarrollo andino. Si hien las areas metropolitanas

v los principales centros de riqueza en varins paises se ubican dentro de los Andes. Ia region

comm tin todo x; en especial. excluyendo las grandes ciudades, sigue siendo relativamente pubre

> para gran porte de su poblaciOn, hasta de extrenia pobreza. Esta situaciOn exige una respuesta

redistributiva nacional que solo puede cumplir cada Estado de Ia regiOn, priorizando el aumento

en los ingiesos yen bienestai social tie esos giupo pobies Esta funcion puede set delegada en

pal te a actot es p1 ivados tales comm las entidades no cstitales que pi estan servicios de

edncaciOn y salud, o que suministran alimentos, o se dedican a generar emplen. No obstante, por

Ia parte iniportante que Ic corresponderO a las obras de infraestructura de gran tamaOo y por Ia

necesidad dc so financiaciOn estatal v de las lahores de planeamiento, control v regulaciOn. Ia

participatiOn dcl Estado deberã 5cr considerable.

Finalincnte, y con relaciOn a las nciones tradicionales del Estadu. cabe hacer referencia al

tema de Ia seginidad. Dentro de Ia zona andina In seguridad no puede dejar de ser on requisito

bOsico del desarrollo. La inseguridad en sus mOltiples formas —violencia personal, contra Ia

propiedad, Ia disponibilidad de alimentos, de coseclias y la misma insegnridad de precios— se

cuent.a cntre los determinantes más importantes y permanentes del bienestai; del ahorro y de

Ia geRtlon pioductiva del campesino andino Adcmas en Sn aspccto pci cnnai Ia segui idad andina

ha decaido en las iiltimas dOcadas ante ci snrgimient.o del narcot.ráfkn, del terrorismu y de Ia

penhda de fuerza de los mecanisinos tradicinnales de control politico, afectando gravemente no

sOlo Ia ida personal de inillones de habitantes de las seiTanias, sino agravando los pruhlemas de

baja inversiOn productividad en Ia anna.

El aspecto de Ia insegtu’idad legal, sobre todo en titulaciOn de las tierras, ha sido motivo de

ci eciente atencinn Pci o Ia labot de i egulanzacion t ecien empieia La insegut idad de los pi ecios

y volumenes de p1 oduccion ha i ecibido menos atencion aunque Ia experienci t de i apido

desai i nIb agncola en varios paises de Asia se baso en patte en las pnliticas de estabihzacion de

precins de las cosechas. asi como de asegurar Ia disponibilidad de algunos insumos. La

diversidad productiva y geográfica complicará cualquier esfueran para reducir Ia inestahilidad

de Ins precios de cosecha en Ia zona andina, pero, poi utro lado, cuaiquier mejora parcial lograda

podrá contribuir de manera significativa al desarroilo.
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Desarrollo bolonceado

Una ixuticularidad de esta propuesta para el desarrollo sostenible andino consiste en In
insistencia multifacetica o balanceada de sus objetivos. Si bien el concepto (Tel (lesarrollo ha
evolucionado sustancialmente a lo largo de las dltimas decadas con an peso cada vez mayor en lo
social más recienteniente. en la sostenibilidad ambiental, Ia orientacidn central y el peso

instrumental de los programas de desarroio siguen siendo determinados por & objetivo productivo.

La diversidad de objetivos que aoui Se presentan obedece en pane a Ia instrumentalidad

productiva misma. y en ese sentido podria tratarse no de un camhio tie prioridades que

necesariamente son materia de decisiOn poiftica y subjetiva, sino de una mayor sofisticaciOn en Ia
comprensiOn del proceso productivo mismo. Es el caso, sobre todo, del nuevo enfasis que se viene

poniendo en ci medio ambiente como equisito de 11 sostenibilidad pioductiva y es tambien el

caso de Ia impottancia que se vene dando a los ispectos cultuiales que determman Ia

paiticipacion local —y de ahi Ia efectividad— en los proyectoc de desanollo

Sin embai go cabma defina a mvel politico de los paises andinos ci peso de lo ‘instrumental’ en

tales objetivos unbientales y sociales y el peso de valoi intrinseco que tiene cada uno Es bien conocido

que denti o de cada pais y tambien enti e los actoi es extei nos que intervienen en el desan ollo andino

existen difei entes opiniones con elacion a tales valoi es Mas aun las duet encias se extuenden a los

subcomponentes do los objetuvos generucos Am, en el aspecto ambuental algunos dan pi efei encia al

aspecto de pu oteccuon biologica y oti os a los factoi es que afectan a It wulud En lo cultm al existen

dilei encias en cuanto t Ia umportancia de Ia pieservacuon de los modoc de uda rndigenas

Las esti ategud’ que se p1 esentan en el piesente capitulo u ecogen lo’- enfoques de los dustintos

aetou Cs mencuonados bat indo de enconti at formulas de concuhauon entu e ellos En materia

ambiental se pone Onfasis en dos aspectos: uno, referido a Ia gestiOn de las cuencas hidrográficas

como opción territorial de manejo de los recursos naturales en zonas de niontafla, v otro, referido

al papel de los municipios en la gestiOn ambiental de las zonas altoandinas.

Para evitar In polanzaciOn de ideas, es preciso que las personas que participan en programas.

provectos u otro upo de iniciativas orientadas al desarrollo comunal o regional andino tengan un

minimo conocimiento tIe las interpretaciones que existen sobre las personas que habitan dichos

entornos y (Ic los recursos y medios que los sustentan. Como se tlijo en un capitulo ant2rioi

tambiOn deben conocer las razones que explican so propto comportamiento como disenadores de

estrategias para on medio que puede ser totalmente ajeno ai suyo.

Estrategjp_socioeconomicas

Estrategios porn Ia economic rural

I desarrollo de Ia econornia campesina andina dehe hasarse en una diversidad de soluciones en

un aance pualelo en arios fientes La razon de esta ‘ituimicion se encuentia en Ia complepdad de

las en cunst mci us geogi atlas tecnologicas y socualea de es i econornia y se comprueba en divei sas

experiencias empiricas, tanto negativas como positivas, al interior del tiesarrollo campesino regional.

Asi, ci pasado tegistra una abundancia de intentos de poco édto para encontrar soluciones

econOnuicas simples. estandarizadas y adaptables a gran escala. Entre ellas se inciuyen nuevos

“paquetes tecnolOgicos”. nuevos productos y Ia provisiOn masiva de algOn insumo especifico.

como el crthdito. ci fertilizante o el riego. Es dificil visualizar en Ia productividad un avance

(Iramatico m’ masivo como el de la “revoluciOn verde”. ocurrida en los paises de Asia despues de

in introdncciOn de nuevas variedades del trigo y del arroz.

A diferencia de Ia vIa asiática. centrada en eI aumento revo]ucionario del rendimiento por

hectárea y en Ia ecnnomia rural esencialmente autosuficiente, el camino de salida para el

campesino andino consistirO mOs Men en Ia interrelaciOn entre las economias rural y urbana. La

explosiva urbanizaciOn y demanda urbana de alimentos de Ia regiOn andina, Ia creciente

denmanda mundial de, productos de nicho y el acceso cada vez mayor a los mercados de

exportaciOn son factores que están abriendo nuevos niercados pam productos de mayor valor

econOmico. Dc esa forma, Ia diversidad geogrtifica de los Andes se Va considerando no como

barrera sino como fuente de revalorizaciOn. Otto efecto positivo de Ia interrelaciOn entre lo

campesino y lo urbano consiste en Ia inversiOn rural financiada por los ingresos obtenidos de las

ocupaciones, principalmente estacionales, fliera de la unidad agrIcola propia.

Las estrategias de la diversificaciOn de las thentes de ingreso y de los esquemas productivos

han tenido su origen mOs en la iniciativa propia que en las intervenciones externas, explicandose

asi, quizás, su mejor articulaciOn con la cuitura local y su mejor aprovechamiento de los

conocimientos locales. Las experiencias positivas de progreso tomando como base Ia

diversificaciOn incluyen casos de cambios productivos in situ, como el de los campesinos

convertidos en cafetaleros, en ganaderos lecheros y en productores de verduras y otros

productos de alto valor para los mercados urhanos; y tambien casos de unejoramiento basado en

Ia actividad econOmica fuera de Ia parcela propia, como los campesinos que complementan sos

ingresos agricolas con el trabajo estacional como artesanos, obreros y comerciantes. Cada vez

nuis, el ingreso proveniente de estas actividades significa no un simple empleo adicional. sino el

producto de una especializaciOn lahoral 0 tIe un pequefio negocio. En general. Ia diversificaciOn

productiva ha contrihuido a una mejora en los niveles de vida para un gran nümero de

campesinos individuales, de comunidades enteras y hasta de subregiones andinas.

Dentro tie tin esquema de diversificaciOn no dehe descartarse un avance mfs gradual en Ia

productividad de los bienes tradicionales. El arguiuuento más conocido para justificar Ia

factibilidad de tales aumentos —ias grandes diferencias productivas que se observan entre los

agricultores ann cuando cuenten con recursos similares— no deja de tener vigencia. Ademnäs, Ia

experiencia incluye muchos ejemplos de canibio en los esquemas productivos facilitados por ci

aharatamiento del transporte. las mejoras en Ia counercializaciOn y en las comunicaciones y por

el aumento en los niveles educativos de los canipesinos.

Se trata, asI. de una multiplicidad de factores o de fuentes de cambio gradual, dificilmente

prevsibles, y cuya acciOn es altamente desigual entre distintos grupos de la poblaciOn

campesina, peru que constituyen mecanismos pain Ia mejoma en los niveles devida del campesino

a pesar de las extraordinarias barreras en su contra, incluyendo el prejuicio pesimista sobre Ia

posibilidad de tales automejoras.
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Temendo lo anterioi como zuatco de ,efeiencia, puede sugeinse que la accion piomotoia del
Estado debe centia,se en Li piovision de seivcios de informacion y de otios medios que
facihten ci constante esfuei zo p1 opio del campesmo en Ia busqueda de soluciones economicas Sc
tiataiia sobie todo, de abriile opoitunidades pioductivas dentio y fue,a de sus paicelas y de
dotailo de los’ cern SOS huinanos y fisicos pa’ a cspondei ante esas oportunidades diveisas Esta
conclusion apunta al papel Li adicional del Estado como provecdoi de segui idad de canunos y
oh a infi aesti uctrn a de comunicaciones de educacion y de conocimiento teenologico y de una

vision 01 ientadoi a

Al mismo tempo ci analisis anteiioi subiaya Ia contiibucion dcl desariollo economico

gencial de los paises andinos como determrnante fundamental del desariollo del campesino

andino Ia “via campesina debeia sd, mayoimente gestada p0, el mismO campesinado peio

scia inevitablernente y a la vez una via de estrecha y cieciente inteiielacion y
complementaicidad con el desaiiollo nacional de Ia comunidad andina y de otios paises Esta

conclusion ictuciza Ia impoitancia dcl papel dcl Estado de gcstoi indnccto de cducadoi de

onentadm y de piovcedoi de un maico de seguiidad y de apoyo institucional al csfueizo piopio

Deben considei ai se, sin cmbai go algunas ai cas en las que el Estado debei a intervemr mas

du ectamente La primei a se i efici e alpi oblema de la mseguiidad de los pi ecios agncolas Esta

politlca no es facil de establecei donde la pioduccion es altamente heteiogenea y donde los

costos de una pohtica inteivenciomsta 01 paite del Estado en la estabihzacion de los piecios de

productos claves pueden volverse fdcilmente incontrolables por problemas de inflacion o de

presiones polIticas.

Una segunda drea de necesaria intervención estatal es Ia del medio ambiente, aspecto

estrechamente ligado con la produccidn sostenible y con los rendimientos del pequeño

campesino, y en Ia que las externalidades dc las accioncs individuales son de tal magnitud que

exigen una agrcsiva gcstión estatal directa.

La tercera area de intcrvencidn estatal obligada es Ia de Ia investigación y divulgación de los

conocimientos relacionados con las tccnologias aplicables para ci desarrollo sostenible andino,

incluidos Ia preservaciOn y difusión de los conocimientos existentes, pero no escritos y poco

difundidos, de los mismos agricultores. Es especialmente importante rescatar los conocimientos

y valores del campesino de las alturas. Se trata de los campesinos andinos mds pobres y que

trabajan en condiciones ecolOgicas especialmente dificiles, cuyas técnicas de producción son, por

lo tanto, las mds ecológicamente adaptadas y las mds vulnerables al cambio. Sus conocimientos,

que incluyen la construcciOn y mantenimiento de tenazas, canales y caminos son de especial

valor para Ia protecciOn del medio ambiente andino, Independientemente de Ia creciente

contribucion que se espera de las soluciones por fuera de Ia parcela, el aumento de la

productividad en su interim; basado en la capacitación y la difusión de tecnologia, seguird siendo

por un largo tietupo Ia via mds efectiva para una mejora de los niveles de vida.

Sin embargo, cabe anotai; pi’imero, que el margen para una acción privada complementaria

en este campo es grande, como se ha demostrado, sobre todo, en Colombia; segundo, que lo que

se requiere es un cambio cualitativo mds que cuantitativo, enfatizando menos Ia investigaciOn
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cientifica de cultivos particulares y mds las distintas economias campesinas como sistemas de

vida estrechamcntc articuladas con aspectos culturalcs de Ia vida andina, y que incluyen

cxtensas relaciones de intercambio eon otras areas dc sus rcspcctivos paises; y tcrcero, que una

base para scmcjante reorientación mdstc en el Consorcio para cI Desarrollo Sustentable de Ia

Ecorregidn Audina (CONDESAN), iniciativa que facilitard que los esfucrzos futuros en este

aspecto tengan un mayor carácter andino antes que nacional o de algdn cultivo especializado.

Estrategins paro Ia pequeña empresa

La justificación de una estrategia difcrcnciada para Ia pequefla empresa andina reside, en

parte, en su vinculaciôn eon Ia pobrcza y, en parte, en el cardcter especial de lo que podrIa

Ilamarse la “cultura” 0 Ia institucionalidad dentro de Ia cual opera.

Debe iccordarse quc Ia regiOn andina comprende una importantc economia rural no agrIcola,

en Ia que ci modo predominante del comercio, del transportc, dc Ia construcciOn y de mOltiplcs

scrvicios es Ia pcqucfla enipresa. Sus propietarios son, en su mayoria, personas relativamentc

pobres, aunquc, dcntro dcl area andina, de una pobrcza menos extrcma que la de los pequeños

agricultores. Con todo, la vinculaciOn de estas cmprcsas con Ia pobreza es grande debido a que

son fuentc de empleo —actual y potencial— para Ia poblaciOn andina mds necesitada, los

agricultorcs de las parcelas mds pequcflas y los quc no tienen tierras. Al mismo tiempo, una

proporciOn grande del empico en las ciudades andinas estd conformada tambien por

trabajadores de pequeflas empresas.

En cuanto a Ia cultura dc pequefla empresa en los Andes, Osta sc caracteriza sobre todo por

su llamada “informalidad” y por tratarse en su gran mayorIa de provccdorcs de los mercados

locales de habitantes ruralcs y de pequeflos pueblos. SOlo en cI caso de alguna artesanla y de

pcqueOas empresas en las dreas metropolitanas se encucntra alguna pequefla empresa

oricntada a mercados distantes de exportaciOn o de otras zonas del pals. Sc deduce que ci

desarrollo de este sector dependerd en alto grado, primcro, dc Ia poiftica estatal en cuanto a Ia

informalidad —tema dificil por rayar en Ia ilegalidad— y, segundo, del desarrollo global de las

areas o subregioncs servidas por esas empresas.

Una tercera justificaciOn de una estrategia de pequcfla empresa andina consiste en cI

creciente papel quc Ia pcqueña cmpresa viene adquiriendo dcntro de Ia nueva economia global.

La citada tendcncia mundial consiste en una transición desdc los regimenes de producciOn

estandarizados, propios de Ia producciOn en masa y basados en las economias de escaia, a Ia

bOsqueda de las cconomias de variedad. El nucvo paradigma de la producciOn flexible pone

Onfasis en Ia producciOn diversificada y dc calidad orientada a los difcrentes nichos dc mercado

y en relaciOn con una demanda segmentada y en constante cambio. Esta tendcncia de Ia

ceonomia mundial vendria a coincidir con una vcntaja comparativa andina: la fuerte prescncia dc

Ia pequefla emprcsa.

En este scntido, Ia estrategia debe orientarsc a rcforzar esa ventaja comparativa mediante

Ia provisiOn dc scrvicios avanzados de informacion, capacitaciOn y financiaciOn quc fadiiten a las

empresas locales o regionales Ia adecuada flcxibiiidad productiva. Dicha flexibiidad productiva
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abarca ci conjunto de actividades empresariales, desde la gestiOn tecnológica y financiera hasta

Ia comercialización y servicio postventa, las cuales son susceptibles de ser innovadas para

adaptarse más faciimente a las condiciones cambiantes de la demanda.

La construcciOn de un entorno territorial que faciiite el acceso a los servicios avanzados de la

producciOn, el trabajo en red, Ia cooperación entre las empresas del mismo tenitorio o la

vinculaeión entre empresas productivas y entidades prestadoras de servicios, privadas y

pdblieas, son criterios esenciales en el nuevo paradigma flexible, en el que ci recurso estratdgico

fundamental es ci mayor conocimiento derivado de la superior caiificación del capital humano.

La transformación de los recursos genéricos en recursos especIficos es ci objetivo principal de Ia

estrategia de endogenizacidn del progreso técnico. En sociedades como las de los paises andinos, en

las que ci tejido empresarial está formado en su mayor parte por empresas de pequefla

envergadura, parece claro que pocas empresas estarán en condiciones de acometer esa

transformaciOn y que debe recurrirse a la cooperacidn entre empresas o a Ia adquisición de los

servicios avansados en ci entorno territorial organizado expresamente para do. No es realista

suponer que las microempresas puedan adquirir esos servicios tecnológicos en ci mercado, cosa que

solo está al alcance de Ia gran empresa. Dc aM que, si se desea alentar ci desarrollo productivo, sea

absolutamente necesario seflaiar cudles son las tareas concretas a que debe abocarse Ia concertaciOn

estratOgica de los actores pflblicos y privados para crear Ia atmOsfera industrial apropiada.

La ayuda para la gestaciOn de nuevas empresas y empresarios puede realizarse de diversas

formas, una de las cuales es Ia concentraciOn de los servicios ciementales (administrativos,

contabilidad de empresas, telecomunicaciones, formaciOn bdsica de gestiOn empresarial) en un

determinado edificio, el cual puede ser facilitado por ci propio municipio, Ia cdmara de comercio

local, la asociaciOn local de empresarios, etc., con ci fin de ofrecer a un precio razonable esos

servicios a las einpresas en formaciOn. Entre estos servicios puede figurar ci de Ia localizaciOn

provisional de Ia firma hasta tanto se consolide como tai, y pueda abandonar Ia “incubadora”

para situarse en el mercado. Igualmente, en estos “viveros de empresas” pueden realizarse

también encuentros entre los empresarios emergentes y los encargados de proyectos y

empresas en fases mds avanzadas de su formaciOn.

En lo que se refiere ai desarroilo rural, éste no puede contempiarse dnicamente como

desarroilo agrario, ya que en ci medio rural deben promoverse iguaimente otras iniciativas, tales

como las vinculadas al aprovechainiento industrial de productos primarios, a Ia protección dci

medio ambiente, al turismo rural, turismo ecoiOgico y de aventura, ala protección dcl patrimonio

cultural, del paisaje y al desarrollo de los servicios. En otras palabras, ci desarroilo rural

involucra también la creaciOn de nuevas empresas y actividades, que se deriven o no de la

agricultura, y requieren del mismo modo, la creaciOn del entorno apropiado de acceso a los

servicios empresariales especiahzados y ci fomento de Ia coltura innovativa a nivel local.

Estas responsabilidades del Estado son fundamentales en lo relativo al sistema de ciencia y

tecnoiogia, sistema educativo y de capacitaciOn, sensibihzación y actuaciOn favorable al

desarrollo sostenible, servicios de informaciOn y bases de datos de interés empresarial,

büsqueda de mercados exteriores, infraestructura bdsica de energIa, abastecimicnto de agua,

transporte y telecomunicaciones, acceso a fuentes apropiadas de credito y capital de riesgo para

pequcfla y mediana empresa y microempresas, etc. Como se re existe un conjunto de

uctividades de ordenamiento dci territorio, asi como una visiOn productiva del medio ambiente y

de adecuaciOn de las condiciones del entorno territorial, que son responsabilidad del Estado

central, que no deberfan ser contempiadas sOlo desde una Optica centralista, sino con una

sensibilidad mOxima hacia ci impulso de las actividades promovidas desde el territorio, porque

solamcnte de ese modo serd posible avanzai; en definitiva, hacia una superior difusiOn del

crecimiento econOmico y dcl desarroilo social y ambicntal.

Estrategias mineras y energéticas

Los recursos mineros

os gobiernos de los paises andinos están avanzando en Ia aprobación de polIticas y marcos

reguladores orientados a fomentar la participaciOn privada en el aprovechamiento minero,

revirtiendo los procesos de estatizaciOn. Esta politica se basa en ci convencimiento de que Ia

inversiOn privada, dentro de un sistema de control y de marcos reguladores, es capaz de proveer

soluciones adecuadas a Ia ncccsidad de producciOn eficiente y de cumplir, a la vez, con los

objetivos sociales de contribuciOn al desarrollo nacional con equidad y con sostenibilidad.

Las estrategias para fomenter la inversiOn privada requicrcn esencialmente balanccar los

interescs privados con los pOblicos, entendiéndose por intereses pdblicos los interescs socialcs y

ambientales de Ia localidad donde se ubica Ia emprcsa minera y no dnicamente de los intereses

nacionales. Por este motivo, las empresas que sc establecen en zonas rurales andinas deberIan

incorporar entre sus planes una estrategia de participaciOn y de aceptaciOn local de sus

operaciones.

Debido a que las inversiones de la gran minerla son de largo plazo y tienen un significativo

impacto sobrc Ia vida local, es de csperar que Ia rclaciOn entre empresa y comunidad tenga casi

el cardcter de una relaciOn contractual o de mutuo entendimiento. Asi como la larga duraciOn de

tales inversiones obliga a que las empresas busquen compromisos de los gobiernos a largo plazo

en cuanto a las polIticas econOmicas, se debe espcrar que las regiones y los municipios locales

tcngan exigencias equivalentes de largo plazo para garantizar ci impacto positivo de Ia presencia

de estas grandcs empresas.

Dc otro lado, las estratcgias regionales debcn scr compatibles con el objetivo empresarial de

rcducciOn de costos y de las ventajas naturaics y dc disponibilidad de infraestructura, costo y

calidad de Ia mano de obra y regulacioncs ambientales.

Un area de gran flituro para Ia zona andina cs Ia inversiOn privada en Ia pequefla mineria.

La pequeña mineria puede contribuir de manera importante al desarrollo econOmico y a Ia

acumulaciOn local y regional, pero para ello dcbe ser rentable a la vez que ambientalmentc

sostenible,

Para ascgurar su desarroilo se requiere quc las politicas de fomento se basen en enfoques y

criterios de cardcter sistémico a efectos de propiciar un ambiente que permita una mayor
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difusion e incorporaciOn del progreso cientilco y tecnoldgico. Asimismo todas las entidades,

gremios, corporaciones o asociaciones deberlan adoptar procedimientos que permitan obtener

mayor productividad, sostenibilidad y estabilidad empresarial.

Los programas de desarrollo deberIan dar eabida a Ia participacidn activa de los interesados

y, de ser posible, a acciones de complementación y cooperaciOn entre los paises de la regiOn. En

tal sentido, se estima imperioso prestar especial atenciOn a la institucionalidad y ]a legislaciOn,

el conocimiento geolOgieo, In financiaciOn, Ia comercializaciOn, Ia transferencia tecnolOgica, Ia

sostenibilidad ambiental y ci desarrollo social.

En primer lugag Ia peqoena minerla debe sei alentada como una actividad formal y

sostenible. Se hace necesario reformar e incorporar ala legislaciOn edstente un marco regulaclor

que permita Ia intervenciOn de Ia pequefla mineria como aetividad para ci desarrollo local y

nacional. Se propone que se otorgue especial consideraciOn a aspectos tales como ci acceso a la

informaciOn sobre el coznportamiento de los mercados y Ia capacitaciOn de los pequeflos

productores sobre las normas y prdcticas usuales del comercio de minerales.

Tomando en cuenta el significado que tienen las cuestiones ambientales en el futuro de la

mineria, y considerando que en muchos paises de Ia regiOn Ia pequefla mineria no tiene una

relaciOn armónica con el entorno natural, serd de especial importancia elevar Ia conciencia y

responsabilidad de los pequeflos mineros respecto a los efectos negativos de sus faenas. MemOs

de ser rigurosos en cuanto al cumplimiento de las regulaeiones ambientales del sector, se

requieren medidas de acompaflamiento tOcnico y financiero en apoyo a Ia pequeña mmeria.

Por otro lado. las empresas andinas suelen presentar problemas de tipo social que deberian

superarse. Los segmentos artesanal e informal ocultan, por lo general, problemas de tipo social

asociados a un horizonte laboral deficitario. Los gobiernos pueden hacerse cargo de estos

problemas por medio de una eficaz coordinaciOn entre sos redes de apoyo y compensaciOn social

y los organismos vineulados a Ia pequefla mineria, tendiendo al mismo tiempo a una mayor

descentralizaciOn de las decisiones regionales y locales.

Respecto a los problernas sociales vinculados directamente al quehacer minero, se

recomienda mejorar el acceso de los pequefios productores a la salud, educacian y seguridad

social. Especialmente grave es Ia falta de previsiOn con Ia que trabaja Ia gran mayoria de los

productores independientes o informales ylos mineros artesanales. Poner en rnarcha programas

de capacitaciOn que permitan ampliar las posibilidades de empleo en las zonas mineras

deprimidas, estimular Ia organizaciOn de los productores independientes bajo formas

empresariales (cooperativas, mutuales, comunidades, sociedades anOnimas, de responsabiidad

limitada. etc.). considerando las particu]aridades de las zonas mineras y garantizando Ia libertad

de asociaciOn, son otras de las tantas iniciativas recomendables (CEPAL, 1993).

Los recursos energéticos

Entre las restricciones alas que se enfrentan las economias andinas, figuran el bajo consumo

energético y Ia escasa eficacia en el uso r produccion de energia, provocada fnndamentahuente

por los problemas financieros y de gestiOn que han afectado al sectot:

Evaluando las perspectivas de oferta y demanda regionales. in OLADE (OrganizaciOn

Latinoamericana de EnergIa) establece claramente que el petrOleo seguirO siendo Ia principal

fuente energética de Ia regiOn y, por lo tanto, continuarán manifestindose en la regiOn andina

los efectos de Ia inestabilidad del mercado mondial del petrOleo. Uno de los grandes problemas

que enfrenta Ia regiOn es Ia inseguridad y Ia dependencia en el ahastecimiento energOtico.

especialmente el petrolero. No obstante, hay fuentes de energia relativamente baratas qoe

podrian competir con el petrOleo, como ci gas natural y ci carbOn, (]ue dia a dIa tienen mayor

demanda en los mercados internacionales. En consecuencia, seria conveniente motivar a los

paises andinos para que encontraran uno o varios suministros cletinidos como intraregionales.

coinpetitivos y de motua conveniencia para todos, a fin de transarlos en los mercados nacionales

v subregionales.

Para Ia presente dOcada, una de las fuentes energOticas mOs interesantes es el gas natural, más

aim cuando se ha confirmado que Ia regiOn tiene grandes reservas, constituyéndose en algunos

paises como una alternativa ticnica y econOmieamente viable. Dc hecho, Ia utilizaciOn del recurso

del gas aumentO de 6.5% a 10% en las dltiinas dos décadas. Ejemplo de do es el gasoducto

entre Bolivia y Argentina, por ci coal el primero exporta al segundo cerca de 6 milones de ni al

dia. Bolivia y Brasil, asi como Argentina y Uruguay, tambiOn han materializado algin tipo de

intercambio, al tiempo que Argentina y Chile acaban de cerrar un trato para llevar gas natural a]

Sm’ y centro de este iltimo pais. En ci Orea norandina, el mayor ejemplo de compIementaciOn lo

estin ofreciendo Venezuela y Colombia: está en estudio Ia posibilidad de exportar del primero al

segundo cerca de 200 millones de pies cibicos a] dia hacia ci aflo 2010.

El subsector electrico se encuentra en medio de una crisis financiera que impide hacer

grandes inversiones. Dada la magnitud econOmiea del sector y su impacto en ci Ombito fiscal, Ia

soluciOn de los probleinas del sector demanda de los gobiernos andinos reformas e iniciativas

que van desde Ia politica macroeconOmica hasta Ia gestiOn empresarial.

Sin embargo, Ia regiOn andina encierra una enorme reserva hidroeléctrica, euro

aprovechamiento eausa un impacto ambiental inuy inferior al que ocurre en las zonas miis

planas. Esto se debe a que cualquier obra de regularizaciOn en un rio andino, de gran pendiente,

inunda una superlicie macho menor que en las zonas planas. En materia de conservaciOn, [a

politica de construcciOn de embalses en los rios de las cuencas andinas deberia exigir que, por lo

menos, entre el 50% y el 75% de Ia superficie de Ia cuenca que aporta agua a esos embalses sea

previamente tratada con medidas de manejo de cuencas, tales como reforestaciOn, estabilizaciOn

de cauces o taludes y pricticas de conservaciOn de suelos. En térnnnos financieros esto

implicaria an costo de alrededor del 10% del valor de las obras de generaciOn. Es dccii; con este

procedimiento toda obra de hidroenergia deberia servir para mejorar las condiciones

ambientales de las cuencas andinas. Dc no hacerlo, los embalses se pueden colmar ripidainente,

como ocurriO en ci reservorio de regulaciOn de agna para Ia generaciOn de hidroenergia del rio

Paute (Ecuador).

Aparte de Ia modernizaciOn del aparato productivo, la cooperaciOn de los paises es otro

aspecto que puede hacer niOs eficience ci uso de Ia energia en Ia zona andina. Esa cooperaciOn
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se refiere, en general. al intercambio de informaciOn sobre las experiencias. a mejorar Ia

eficiencia energética, a Ia protecciOn ambiental. a Ia creación de fondos comunes de investigaciOn

para ci uso racional y eñciente de los recursos naturales y al desarrollo (IC planes de educaciOn

acerca del impacto sobre el medio ambiente.

La acción reguladora y estratégica del Estado mediante politicas especificamente vinculadas

a la planificacion energética es también decisiva en cuestiOn energética. El papel regulador

deberá estar a cargo de entidades autOnomas, con gran capacidad técnica y absoluta

independencia de las empresas y del poder politico, al tiempo que Ia ejecuciOn debe recaer en

empresas péblicas o privadas. El Estado tiene Ia tarea de establecer marcos reguladores,

garantizar Ia aplicacion de las disposiciones o sanciones y dc asegurar su permanencia y su

flexibilidad. Se espera que Ia participaciOn privada permitird aumentar Ia eficiencia

administrativa y operativa, reducir los costos del abastecimiento energético, asi como eliminar

la contribucion de las empresas püblicas, siempre y cuando las empresas sean efectivamente

autOnomas. Si el sector püblico continua siendo propietario de algunas empresas, serfa

indispensable que se limitara a su papel de accionista, dé libre curso a Ia competencia propia de

las prdcticas comerciales y se olvide para siempre de las interferencias polIticas y del control

sobre las operaciones comerciales tan utilizadas en el pasado.

La energIa rural

En las comunidades rurales y en muchas poblados de regular taniaño en Ia zona altoandina

el consumo energético por persona es sumamente reducido, lo coal les impide tener un nivel de

vida aceptable y desplegar actividades productivas que les permitan ampliar Ia base de trabajo

y lograr un sustento digno. Para estos habitantes, que sumados representan una gran

proporciOn de Ia pohlaciOn rural de Ia regiOn, Ia estrategia consiste en inerementar el consumo

energético (IC manera racional, esto es. empleando los recursos locales més ventajosos y llevmdo

a cabo campanas educativas para Ia preservaciOn del medio ambiente.

Dadas las cajacteristicas socioeconOmicas y energdticas de los Andes (IC Colombia y

Venezuela, el desarrollo energdtico de las comunidades alIt asentadas tIthe basarse

fundamentalmente en las tecnologIas convencionales, mediante Ia ampliaciOn, por ejemplo, de

las redes electricas, y solo en las regiones remotas y de baja densidad poblacional deberla

acudirse a las ftientes no convencionales. como pequefias centrales hidroeléctricas que tendrian

un costo que oscilaria entre 1.000 y 5.000 dólares por kw instalado. Esto ofrecerIa mayores

posibilidades para que en algunas regiones se mejorara Ia calidad de vida con el sunthilstro

eléctrico para Ia iluminaciOn, Ia utilizaciOn de algonos artefactos domésticos y el aumento de la

productividad mecliante Ia instalaciOn de microempresas agroindustriales.

Otra friente (IC energia no convencional que ofrece perspectivas a Ia regiOn son las diversas

aplicaciones de Ia energia solar, Aparte de su enorme potencial, Ia construcciOn de secadores

solares para granos y diversos productos agrIcolas es on campo may importante para el trabajo

mancoinunado y el intercambio de experiencias en Ia regiOn. El calentamiento de agna con

energIa solar es una de las aplicaciones que mOs han penetrado en los usos domOsticos de Ia

regiOn, gracias a los grandes avances en cuanto a tecnologia, materiales v funcionamiento.
Argentina, Colombia y Chile han hecho grandes adelantos al respecto, de modo que el

intercambio de experiencias entre los paises podria ampliar todavia mOs su uso.

La conversiOn fotovoltaica es una importante opciOn para el funcionamiento de las

comunicaciones en lugares remotos e incluso pm-a suministrar lox elOctrica a las escuelas y ntros

centros comunitarios de pequeños nucleos rurales.

En los Andes del centro. es decir en In parte sur de Colombia y en Ecuadoi Peru y Bolivia.

las condiciones socioeconOmicas. energéticas, tecnolOgicas v culturales de los pobladores de los

Andes son en general bastante limitadas. Por ello tienen rnayores compromisos aqul los recursos

no convencionales, en especial, para extraer agua destinada al riego y al consumo humano y

animal.

Esta es una de Ia mayores aplicaciones de Ia energia edlica y dado que el agua es una

necesidad básica de alta prioridad, varios paises, entre ellos Colombia, PerU, Chile y Argentina,

han niontado ya numerosas bombas eOlicas basadas en tdcnicas sencillas y materiales locales.

En esta zona de los Andes del centro se han desplegado algunos esfuerzos para el manejo

conjunto de proyectos energOticos no convencionales, como Ia explotaciOn de los yacimientos

geotérmicos en las areas limitrofes de Colombia y Ecuadoi: AIII se levantO un proyecto de 5 Mw

en las manifestaciones geotérmicas de fliflño-Chiles-Cerro Negro. El caso de “Laguna

Colorada” en Bolivia, también debe seflalarse como una importante opciOn energética,

especialmente para Ia mineria de Ia zona. ‘PambiOn resulta viable el trabajo conjunto para lograr

Ia llamada “estufa eficiente”, artefacto que permite eI uso de diversos energéticos no

convencionales como las briquetas de carbon, de aglomerados vegetales y de bitumenes, segün

Ia disponibilidad correspondiente.

Para esta zona también son validas las adaptaciones de Ia energia solar señaladas

ante.riorniente para osos agrIcolas. domésticos y agroindustriales. razOn por Ia que un programa

conjunto entre los paises de la regiOn contaria con resultados henéficos.

Finalmente, en los Andes de Chile. con su vocaciOn Ininera, existen como posibilidades para

el soministro de energia Ia conexiOn con los sistemas eléetricos nacionales, Ia generaciOn diesel

o el desa ollo de fuentes como Ia geotermia en el conocido campo de “El Tatio”, lo que exige on

coidadoso control ambiental y lOgicamente, una justificaciOn técnico-econOmica hasta ahora

inexistente.

Para los Andes de Argentina, cuyas principales actividades son Ia agricultora y In ganaderia,

el suministro de e]ectricidad es fundamental y Ia mejor opciOn es Ia utilizaciOn del sistema

interconectado. En casos aislados. el suministro de agoa, aspecto siempre prioritario, se puede

lograr tambien con Ia energia eOlica. sea por bombeo directo o mediante Ia electricidad obtenida

de ella, Para Ia regiOn son ona opciOn atractiva y viable tacnbién onos peqoeflos molinos, de

reciente fabricaciOn, que sirven para cargar baterias einpleadas en las comunicaciones o en el

alumbrado, En algunos casos resulta econOrnicamente factible utilizar pequeflos

aerogeneradores (de 5 a 15 kw) de uso agroindustrial, para lo que se ha estado trabajando en

diversos prototipos.
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I Esqçgias_ombientales

Camblo en Ia gestión ombiental

as politicas anibientales tienen un-a enorme re]evaneia en los paises -andinos. La presenci-a de i’io

y cuerpos dc agua distiibuidos entre ellos, asI como el hecho de que desde ci niacizo andino

nazcan los principales nba de la iegion que confoiman las gtandes cuencas del Amazonas, €1

Oninoco y una parte de Ia enenca del Plata, hacen de esta regiOn una zona de gran relevancia en

materia de politicas ambientales de transacciOn.

Es en I-a alta montana ; en paticular en las cumbres de hielo y nevadas donde tienen su

origen los cuerpos de agna lénticos (lagos, lagunas, bofedales), iOticos (rios y cursos de agua

permanentes o temporales) x’ subterráneos. y donde también exist-en recursos biolOgic-os y

ahundantes recursos inineros y energetic-os. De aM que a su vez existan los fértiles suelos

agricolas de los raPes interandinos y valles aluviales de las planicies del Pacifico y del pie (Ic

monte de Ia vertiente andina atlantic-a. Por ello, es necesario que se protejan estas zonas alt-as de

cumbres nevadas en el contexto de los sistemas de dreas natnrales protegidas y corredores

biologic-os de los paIses de Ia region andina.

El punto de partida para una nueva politic-a ambiental, parad4jicamente, deheria consistir en

que las entidades responsables del medio ambiente andino regresen sobre sus pasos,

reconociendo Ia diflcil adecuaciOn en los Andes de los esquenias de control que se vienen usando

en paises rnás avanzados en cuanto a Ia educaciOn de Ia poblaciOn y Ia eficacia de las instancias

administrativas. No se debe pretender alcanzar el ritmo de los paises desarrollados en materia

de tratamiento ambiental sin empezar poi consolidar sistemas de gestiOn de recursos naturales.

Se deben est.ableeer medidas que tiendan a Ia gestiOn integral del medio.

En el mismo sentido. debe tomarse not-a de que Ia magnitud de las tareas requiere una

estrategia de masificaciOn del-as actividades ambient-ales. La labor por h-acer es muy grande. Es

necesarlo moth-ar y organizar municipios, comunas r al sector privado en Ia gestiOn de los

rec-ursos. Es necesarlo capacitarlos, redact-ar manuales y fonientar el trabajo integrado en las

cuencas, microregiones y municipios. La tarea debe cubrir un amplio frente en forma

simultdnea, incorporando a todos los habitant-es andinos.

Probablemente habrá que crear dos sistemas complementarios en Ia gestiOn anihiental de los

Andes. Uno. orient-ado al usuario formal del medio, que en cierta medida pueda seguir pat-tones

adoptados con éxito en los palses desarrollados, y otto, para el usuario infonnal. Para ci segundo

caso se debe pensar en sistemas part-icipativos de gran cobertura que se inicien en la educaciOn

básica y continOen hasta ci andhisis dIe Ia matria de trahajo de estas personas, con el fin de qne

los tOcnicos y los campesinos elaboren conjuntamente opciones de generaciOn de nuevos empleos

no Onicamente vinculados a sns tareas tradicionales.

La educacion debera jugar un papel central en Ia politic-a ambiental andina. En los colegios

rurales andinos aOn no se ha implantado una edncaciOn acorde con el medio en que riven los

aiumnos. A nivel universitario exist-en muy pocos programas de postgrado en gestiOn de

recursos naturales andinos. Los colegios profesionales no h-an logrado establecer sistemas que

induacan al fortalecirniento técnico de los usnarios poco tecnificados. Es dec-h: existe un enornie
\-acio en el area de formaciOn del capital humano.

Para alcanzar metas concretas de desan-ollo sostenible. el Estado debe clear las instancias
correspondientes de gestiOn pUblic-as Y pnvadas. Estas deben facilitar las transacciooes entre los
agentes que ac-Luau en un medio compartido, como el cauce y el agua de un rio de una cuenca. Pain

ello hay que saber qniénes son estos act-ores, cOmo piensan y qué hacen, cudles son sns

nianifestaciones de disconfoi nudad que deseanan como situacion en que territono intetactuan

con que situawones deben enh entaise qne obstacnlos deben upeiai v en consigmente c ibei qnc

soluciones proponen, qué estrategias pueden seguirse y qué programas concretos se Ilevarfin a

cabo. -

Solo disponiendo de sistemas compartidos de gestiOn, serd posible obtener es-a participaciOn

o infortnaciOn, como pueden 5cr los casos de empresarios grandes y pequeflos de un territorio

con limites nit-males pm ejemplo una cuenca una flanja costeta o cualquiet ecosistema

mtegrado que este en ai monia con las instancias politico administi at-was locales Pai a negociai

todos los act-ores comprometidos en ci nso de un recurso o de un territorio comUn, deben

disponer de un perfil o analisis ambient.al, saber cnantos recursos utilizables tienen. qué

condiciones se usan y qué efectos externos causan. Los tratos claros debeo hacerse con

conocimiento de causa.

Aliora hien. exist-en gi-andes dificultades 1)-ar-a implant-ar eat-c esquema. La inercia de Ia

cult-ma admmistiativa de los Estados, Ia flIt-a de costumbre del sec-tm pnvado de paiticipai en

Ia gestión integi-ada de cuencas, Ia necesidad de financiaciOn de las nuevas organizaciones, Ia

oposición de los part-idarios de los esquemas existent-es, entre otros elementos, h-ac-en que una

propuesta como Ia descrita no sea facilmente realizable.

La gestiOn ambient-al debe comenzal- por el concurso organizado de los act-ores de cad-a pals.

EIIo condiciona Ia posibilidad (IC actuar en procesos de gestiOn compartida. t-anto a nix-el local

comno regional. En los Andes, los sistemas tIe gestiOn ambiental deben seguir configurandose con

los act-ores que compart-en ecosistemas, cuencas u otras reglones donde las acciones de unos

afectan directa e inevitablemente el entorno de ot-ros. Esta situaciOn pet-mite que los actores que

comparten un territorio realicen transacciones entre 51 para alcanzar sus objetivos de gestiOn

ambient-al, como es el caso del “Plan Director Global Binacional de Pi-otecciOn-PrevenciOn de

Imindaciones v Aprovechamiento de los Recursos Ridricos del Lago Titicaca. Rio Desaguadero.

Lago PoopO y Lago Salar (Sistema TDPSY.

Las entidades financier-as internacionales, los organismos internacionales de asistencia

bilateral y multilateral y las diversas organizaciones no guhernamentales han realizado un-a

piotusayutil labot en asistu a los gobieinos en Ia ejecucton de estudios de impacto ambient-al

Desde la perspectiva de los gobieinos de los paises andinos, existen avances significativos

pai -i la adecuacion y consohdacion del sistenia de Evaluacion de Impacto Ambiental (ETA) Los

paises andinos tienen cuerpos e instrunientos Iegislativos e i]istituciones estatales

especificamente orientados hacia este fin. unos mUs avanzados que outs, Adeinds, en todos los

palses existen divers-as organizaciones no guhernament-ales de cardcter nacional, constiltoras y
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centros universitarios que cuentan con las herramientas y los proièsionales iddneos para realizar

estudios de análisis ambientales y de evaluación del impacto ambiental.

Los paises andinos son conscientes de que no es posible proponer medidas dirigidas al logro

del objetivo de sostenibilidad ambiental sin considerar Ins relaciones que tiene dicho objetivo con

ci de equidad y el (Ic crecimiento económico. Dc hecho, los análisis ambientales y los estudios de

impacto ambiental solo son realizados en los lugares donde se ejecutan proyectos.

Para los sectores de menores ingresos en los palses de Ia regiOn, estimados en un 50% de Ia

poblaciOn total, ]a falta de capital y tecnologia determina tin bajo aprovechamiento de log

recursos naturales en muchos casos, una depredacion del medio ambiente. A ello se sunian los

problemas tie tenencia de tierra, niarginaciOn, falta tie acceso a servicios pdblicos, falta de

sistemas de comercializaciOn, analfabetismo y otros. Esta situaciOn se encuentra asociada con un

bajo nivel de gestiOn ambiental. a pesar de que los paises andinos son conscientes de que las

acciones para asistir a estos actores deben ser concordantes con las c-arencias antes

mencionadas. Los estndios y prãcticas (IC EIA deben por lo tanto considerar qué tipo de actor

estard sujeto a las recomendaciones y cOmo participará en el diseno de estrategias acordes con

cada dmbito, sin limitarse a realizar estudios netamente técnicos.

Las estrategias del gobierno para incorporar Ia dimensiOn ambiental son relativamente mOs

faciles de adecuar para los actores que no Se encuentran marginados del crecimiento econOmico

y que cuentan con un ntinimo de condiciones. Las vias legales, los instrumentos econOmicos, Ia

concientizaciOn pOblica y otros mecanismos logran modificar sus procesos de gestiOn. Sin

embargo, es necesario reiterar que estos mecanismos no tienen cabida en ci primer y gran grupo

de actores de menores ingresos.

Los sistemas estatales de gestiOn anibiental tienen problemas propios, y entre los mOs graves

se encuentran la coeristencia de leyes pro ambientales con otras que contradicen lo establecido por

las primeras; Ia descoordinaciOn entre las insutuciones que administran territorios o recursos

minimos. como Ia cuenca. rio o agua. Dc hecho no e’dsten, en general, centros con autoridad y

participaciOn privada y publica para el ordenamiento y Ia gestiOn ambiental territorial en los

Andes, salvo en algunos municipios, como los casos de Cajamarca en el Peru, los de varias

comunidades indigenas y los de algunas cuencas. como Ia del Chicamocha en Colombia (véase

recuadro 24).

Los sistemas de gestiOn anibiental deben conciliar los intereses de los gobiernos que actOan

dentro de lImites polItico-administrativos con las autoridades encargadas de los recursos

naturales cornpartidos, como es ci caso de las autoridades de cuencas hidrográfieas. ra poder

alcanzar los objetivos de gestiOn ainbiental en estos espacios, es necesario disponer de

informaciOn tanto fisica y tOcmca, asi como politica, legal, econOmica, financiera, organizativa,

fnncional, educativa y cientIfica, que permita detectar cuales son los obstáculos por superar y

elaborar las soluciones que se pueden iinplanbu:

Cada uno de los paises andinos tiene inforniaciOn relativamente detallada y actualizada de su

poblaciOn, sus recursos naturales, sus instituciones y so situaciOn en materia de politica, leyes,

economIa, salud, educaciOn y organizaciOn. A pesar de ello, esta informaciOn no se encuentra

CONCENTRACION Y GESTION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DE LA CUENCA DEL RIO CAJAMARQIJINQ EN PERU

La poblacion do Cojamarco inició en In segundo mitod do Ia décado pasodo un complejo

procoso pora armonizor los demandos y ofortas del tampa, Ia ciudad y los rocursos noturoles do

Ia cuonca dcl rio Cajamorquino, cuyo cabocoro so ubico ontre los 3.500 y 5.500 msnm en Ia

provincia de Cajamarco (230.046 habitontos). La capitol do Ia provincia y dcl deportamonto del

mismo nombre es In ciudod de Cajomorca, contra histórico-colonial do unos 11.390 habitantes.

La cuenca del Cojomarquino englaba alrededor dcl 60% do In poblacion y el 50% del territorio

provincial, ostanda sos aquas orientadas hocia Ia Amazonia.

La cuenco alto, do fuortes pendiontos, tione poquoñns unidodos productivos ogricolos, en

niuchas cosos do monas do una hoctaroo, dedicadas a Ia produccion do tubérculos, corcales y

pastos de outoconsumo. El aniplio voIle do Cajamarca tieno unidodes do producción de ganodoria

do leche, con 5 Ho o más de pastas, comorcializándaso unos 160.000 I. de lecho diarios. La

actividad mincra os boy una fuonte muy importanto do ingrosos locales y nocionales,

particularmonto las minos do am do Yanocoho, cuya oxplotocion so inició en 1993. La actividod

turistico os tambien do troscondencia en Cojamarco gracios a sos legodas culturalos incoicos y

calonialos, a sos bosquos naturalos y a Ia ortosania on piodra marmolina.

En Ia decada do los ochento so inicia una nuova oxporioncio para In provincia do Cajamorco ol

considororse Ia cuonca del Cajomorquiria coma area do gostión y planificación do dosorrollo con

nivolos do concortación ontre sus ogontos. Entro 1990 y 1992 so consolido ol modolo do gostión

en las subcuencas del rio. Asimismo, osta oxperioncia so onriquoció en 1993 al incorporarso ol

Municipio Provincial do Cajamorco coma nuovo agonto en ol procoso do dosarrollo. El Municipio

tione como instrumonto do gestjón y planificacion a In Mesa do Concertocion Interinstitucional,

instoncia oncargoda do Ia elaboration do los diagnosticos, politicos, pianos y proyoctos nocosorios

pora ol dosarrollo do Cajamarca.

En osta Mesa do ConcortaciOn participan las institucionos püblicas y privados, coma Ia

Univorsidad do Cajamarco, ol Institute National do Cultura, las cologios profosionalos, to Camaro

do Comorcio, Iglosias, Organizacionos do Base, Orgonismos Privados do Dosarrollo (ONG),

municipaiidodos do distrito y do contras poblados monoros. El madolo do gostiOn promovido par ol

Municipio Provincial so onmorco on los plantoomiontos dol dosarrollo sostoniblo y rocogo los

exporioncios moncionodos, gonorando procosas ospociales diforonciados: las subcuoncas, los

distritos, Ia ciudad do Cajamorca y Ia provincia do Cajamarca.

En Cajomorca so vieno trabajando intogrolmento Ia problomatica urbana-rural a través do Ia

Mesa do ConcortaciOn intorinstitucional, quo cuonta con sois ojos a mesas tomOticas: (i) Modio

Ambionte Urbana; (ii Turismo y Potrimonio Cultural; (iii) Produccian y Emploo; (iv) Poblocion, Mujor

y Familia; (v) Rocursos Noturolos y Production Agroria; y (vi) Educacion y Culturo. I-os institociones

participon sogün los actividados quo roalicon. Par ojomplo, en Ia Mesa do Turismo y Patrinionio

Cultural participan ol Municipio Provincial, ol Ministorio do Industria y Turismo, ol Instituto —*
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Nacional de Cultura, Ia Camara de Comercio, las empresas y entidades locales, incluyendo las ONG,

entre otros. Se cuenta con el Plan de Desarrollo tirbano formulado en Ia Mesa de Medio Ambiente

Urbano. Cada eje o mesa temática ha formulado documentas en consenso, que San insumos del

Plan de Desarrollo Sostenible de Ia Provincia, que Se apruebo por referéndum.

En dicho marco, el Municipio ha creado un Fondo de Compensación Municipal, cuya finalidad

es apoyar pequeños proyectos de Ia zona rural par un monto de 5/3.000 para favorecer

iniciativas comunales.

Aprendiendo de Ia experiencia: En Ia cuenca del Cajamarquino ya Se aprecian cambios

importantes en el comportamiento de las organizaciones campesinas, tanto en Ia priorización de

sus demandas como en su relacion con las ONG y el gobierno local. Se reconocen y consolidan

nuevos actores sociales que legitiman instancias de gestión local. Se van redefiniendo nuevas

formas democráticas de negaciar intereses y de establecer marcos de poder local. La necesidad y

voluntad de participar en instancias colectivas de decision Se hacen imprescindibles tanto para las

arganizaciones campesinas coma para las instituciones privadas y el gabierno. Asimismo Se

establece una necesidad de complementariedad entre los actores citadinos con los rurales a partir

de relaciones de oferta y demonda de bienes y servicios.

En el contexto de los procesos espaciales diferenciados, en Ia subcuenca y en Ia cuenca en

general, aün se necesita precisar el rol de cada uno de los agentes antes mencionados y seguir

elaborando instrumentos de gestión, como los planes de desarrollo, que permitan Ia acción

ordenada y Ia concertaciOn de intereses de los agentes y fortalecer el liderazgo.

De este modo Ia consolidación de un modelo de gestión de cuenca hidrografica organizado a

partir de Ia fortaleza de las instancias de espacios menores, pero a su vex articulados con los

otros niveles, está canstituyéndose en Ia base fundamental para Ia viabilidad de Ia propuesta de

desarrollo sastenible en Cajamarca.

Fuentes:

-Julio Guerra Corrillo (1995). Concertocion y gestión municipal paro ci desarralia ambiental deja cuenca. El case

Cajamarca, PerO, Centro tie Investigaclén, Educacion y Desorrollo-CIED, Limo, ‘cr0.

-Asociaciôn para el Desarrollo Local-ASODEL (1996), Cajamorco, PerO.

‘Municipia Provincial tie Cojamorca (1996), Cojamarca, PerO. A

procesada en función de territorios de gestidn ambiental, como es ci caso de las cuencas. En

otras palabras, Ia informacidn, especialmente la de población y sus actividades, no existe en Ia

forma y especificacidn requerida para orientar los procesos de gestiOn ambiental.

El material acumulado hasta Ia fecha sobre Ia temática ambiental es relativamente

abundante, pero es necesario hacer una recopilación y clasificaciôn poi ámbito natural de lo que

ya se ha realizado antes de sumar más información ala existente. Para ello es recomendable que

los paSses andinos dispongan de un sistema comün de indicadores ambientales, clasificacidn y

articulaciOn que les facilite un intercambio de informacion,

Las acciones de gestión ambiental que se han limitaclo a ser ejecntadas como proyectos a
corto plazo no han tenido mucha efectividad. Estos proyectos, normalmente, solo se ejecutan en
Ia medida en que existen fuentes externas de credito o donaciones, dejando de actuar apenas
termina Ia financiaciOn. Cuando esto oculTe, y cuando los usuarios locales no se comprometen

con las acciones realizadas en el perlodo en que se desarrolla el proyecto, todo termina poi’
perderse. ParadOjicamente, algunos proycetos de carácter transfronterizo tienen més dxito,

clebido a que los tratados internacionales obligan a mantener los compromisos adquiridos.

Finalmente, es importante tener presente que Ia gestiOn de los recursos naturales es funciOn de

Ia capacidad de gestiOndel ser humano y que esta capacidad debe ser reforzada tanto por los

usuarios directos de los recursos, como por el Estado.

Las estrategias de manejo ambiental que sean puestas en práctica deben ser definidas por

los actores que participan en los procesos de gestiOn. En este sentido deben diseflarse

estrategias diferenciadas, unas para apoyar y orientar a los sectores de usuarios formales del

medio, y otras para apoyar a los usuarios que actOan al margen de las regulaciones del Estado.

En el caso de los palses andinos es particulaimente importante diseflar estrategias para Ilegar

a los usuarios informales o a aquellos alejados de los centros importantes. Gran parte de los

usuarios marginados del apoyo estatal y de menores ingresos son personas que viven en ambitos

relativamente alejados, como sucede en las zonas altoandinas.

El manejo de los recursos naturales en las zonas de alta montafla requiere cubrir espacios

heterogéneos y extensos. Esto exige que los sistemas de gestiOn ambiental sean estables y

continuos en el tiempo y que no se sustenten exclusivamente en proyectos de inversiOn. Phi otra

parte, los sistemas de gestiOn deben ser apoyados por tecnologias avanzadas de comunicaciones,

informática, sistemas de informaciOn geogrOfica (810), manuales, investigaciOn y programas de

educaciOn continua en varios niveles.

En cada ámbito territorial de gestiOn, sobre todo 5 es una cuenca compartida, es importante

que las personas que conducen los procesos de desarrollo conozcan su entorno, de ahI que sea

esencial que cada gobierno fomente Ia organizaciOn de sistemas de informaciOn territorial y

centros de documentaciOn por cuencas o microrregiones para que los usuarios del medio utilicen

Ia informaciOn disponible en el proceso de tomar decisiones.

En resumen, la gestiOn integral de un ámbito territorial con fines de desarrollo, més aün si

es un espacio ambientalmente compartido, necesita de una profunda articulaciOn de las personas

naturales y jurIdicas (instituciones püblicas y privadas) involucradas en el proceso, y debe

caracterizarse por ser real, explicita, asequible y regirse por mecanismos legales establecidos y

aprobados con Ia participaciOn de todos los actores antes mencionados. A continuaciOn se

proponen dos esquemas complementarios para la gestiOn ambiental, uno a nivel municipal y otro

a nivel de las cuencas hidrográficas.

La gestión ambiental municipal

La gestión del medio ambiente es esencialmente una gestiOn de conflictos. Las personas
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compiten entre si para ocupar espacios y recursos. Los problemas humanos se manifiestan en

forma de alteraciones del rnedio ambiente y de una faIth de eapacidad para barer frente a los

fenOmenos naturales ext.retuos. Podria decirse qua en so esencia, el problema ambiental andino

consiste en una ddbil capacidad de gestiOn de Ia sociedad andina para conciliar y resolver estos

conf]ictos.

A corto plazo las tres metas que componen ci desarrollo sostenible (crecimiento, equidad y

sostenibilidad) son conflictivas entre si. A largo plazo, sin embargo, es posible conciliarlas, y una

forma de bacerlo eonsiste precisamente en fomentar las transaceiones enti’e los actores que

interactOan con ci medio.

Cuando dichos actores viven en tin espaeio comdn o se benefician de el, se relacionan entre si

a través de dicho espacio, como una cuenca o una microrregiOn. Al margen de los cientos de

relaciones que pueden existir entre ellos y que van desde Ia religiOn hasta ci comercio, existe,

sobre todo en los espacios interandinos, Ia posibilidad de relacionarse ambientalmente y Ilevar a

eabo lo que se puede denominar ‘transacciones ambientales’.

A raiz del uso compartido de on mismo espacio, los actores, quieran o no, Se afectan unos a

otros. Esta relaciOn puede ser negativa, positiva o neutral. Además, los hahitantes y usuarios de

un territorio compartido en las montaflas se encuentran potencialmente sujetos a efectos no

deseados causados por fenOmenos naturales extremos, como sequlas, inundaciones,

deslizamientos o heladas. Los efectos negativos serán mayores si ci territorio estd mal utilizado.

La existencia de un sistenia de gestiOn para el desarrollo de tin territorio compartido en los

Andes depeode entonees de Ia posibilidad, entre otras cosas, de promovei; onentar y g-aiar Ia

realizaciOn de una serie de transacciones entre los diferentes causantes y receptores de las

alteraciones ambientales, asi como entre las victimas potenciales de los fenOmenos naturales,

considerando el beneficto personal, mutuo ‘ colectivo que dichas transacciones pueden ocasional:

Estas serian las transacciones ambientales.

En los Andes suelen darse al menos tres situaciones con respecto al uso del espacio. En Ia

primeta, Ia más comdn, no existen acuerdos para el manejo, la conservaciOn o Ia protecciOn ni de

los recursos naturales ni de Ia poblaciOn. En Ia segunda, los habitantes sOlo se reunen y realizan

transacciones cuando se yen agobiados por fenOmenos naturales extreinos. En In tercera

situaciOn, que es Ia ideal, se hacen acuerdos de forma conjunta y con arreglo a intereses

comunes, tanto para evitar los problemas en so origen, v asi controlarios o mitigarlos en su

desarrollo, conio para solucionarlos donde causan los efectos no deseados.

Ciertamente, los procesos de gestiOn para el desarrollo del hombre en un espaeio

determinado no consisten sOlo en transacciones ambientales. Sin embargo, se ha puesto dnfasis

en este aspecto porque no es comOn que los estudios ainbientales lo destaquen.

En todo este proceso se necesita tener una informaciOn precisa de las situaciones ambientales

existentes, asi como de los actores comprometidos en cada una con ci fin de fomentar las

transacciones y su transparencia. Eso implica que no solo hay que esforzarse por conocer lo que

sucede en el medio ambiente, sino que es preciso relacionar tambiOn ese conocimiento con cada

uno de los actores. Los municipios, par ejemplo, pueden foinentar las transacciones entre los

actores, por lo que pueden desempeflar on papel esencial en Ia gestiOn ambiental del territorio

bajo su jurisdicciOn yen Ia cuenca a que pertenecen.

La capacidad de incorporar Ia dimension ambiental en el trabajo del municipo es funciOn, en

primer lugan de su propia capacidad de gestión. No obstante, segUn se puede constatal; Ia

mayoria de los municipios situados en Ia pane alta de los Andes no estO en condiciones de

promover actividades de manejo y protecciOn ambiental, por lo que es imprescindible que

reciban ayuda del gobierno regional o de las grandes empresas que invierten en sus respectivos

territorios.

Los territorios de jurisdicciOn municipal de gran pane de la zona andina exhiben ci

repertorio completo dëlos males ambientales vigentes: degradaciOn de los recursos naturales.

contaminaciOn del aim, del suelo y del agua, problemas de saneamiento hasico, expansiOn urbana

descontrolada, falta de areas verdes, deficiente localizaciOn industrial, e innumerables

problemas de calidad de vida en los cinturones marginales de Ia ciudad.

Si Ia posibilidad de resolver los problemas ambientales estd vinculada a Ia capacidad de

gestiOn del niunicipio, se deberd empezar por conocer esa capacidad para determinar cOmo

puede mejorarse en lo referente a recursos humanos, equipos y financiaciOn (reformas fiscales

que permitirian dotar a los municipios con mayor capacidad de acceder a recursos para la

gestiOn ambiental). Se debe valorizar Ia capacidad existente y no tratar de reorganizar todo,

como ha solido hacerse despuds de cada cambio de gobierno local, sin informarse de lo que está

funcionando bien.

La gestiOn municipal con fines ambientales debera en primer lugar velar por que Ia

organizaciOn municipal se constituya en el “reflejo” de la probiematica ambiental particular de

cada municipio. En segundo lugai; Ia organizaciOn interna de Ia municipalidad deberia depender

tambidn del tipo de actores y de territorio con los que interactda, lo que es crucial en las zonas

altoandinas. En tercer lugai; ci otro factor que define Ia organizaciOn de Ia municipalidad en las

zonas montaflosas es Ia capacidad de recibir apoyo de otras instituciones. En tal sentido, Ia

presencia de grandes minas y centrales hidroelOctricas puede ser utilizada para reforzar el

trabajo municipal. En caso de no contar con fuentes de apoyo, ci municipio puede crear lazos de

cooperaciOn con otros organismos. Dc esta manera, el tamaflo de su organizaciOn dependerâ del

tipo de avuda que pueda conseguir Sin embargo, es menester que ci organismo municipal no

crezca excesivaniente, asumiendo flinciones que otras organizaciones pueden desempeflai; para

lo cual conviene establecer negociaciones con otras instituciones encargadas de Ia gestiOn

ambiental a fin de que cada cual ejecute las tateas en que es competente

Lo que indica ci logro de la gestiOn ambiental municipal son las obras concretas realizadas en

ci piano fisico-tecnico: por ejemplo. es mds valioso plantar árboies que acometer una

modiuicaciOn administrativa, La adaptaciOn institucional estä determinada por los objetivos

fisico-técnicos y sociales y, poi lo tanto, el logro se mide más por ci control de Ia contaminaciOn

del agua que por la cantidad de normas tmpaitids de ieparticiones cicadas de peisonal

contratado o de seminarios realizados.

Como conclusion. se propone reforzar Ia capacidad de gestiOn de los agentes municipales
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en esta materia. Se recomienda sobre todo que los grandes inversionistas de los Andes, como

las empresas de hidroenergIa, Ia gran mineria, ci turismo, las grancles productores agricolas

y ganaderos, participen en mejorar la gestiOn ambiental y social de los municipios en qne

operan.

Salvar el agua, patrimonlo de todos

Por so situaeión ünica como fuente de agua pain los principales sistemas hidricos del sm del

continente, los paises deberän dirigir so acciOn hacia la organización de los territorios para ci

manejo de cada recurso y, despues, del medio ambiente en general; Ia organizaciOn y capacitación

de Ia pohlnción; Ia investigaciOn de los ecosistemas; Ia organización de los sistemas de gestión

por territorio; el reforzamiento de las tostituciones püblicas, sobre todo de los municipios pan

apoyar Ia gestión ambiental; Ia valorizaciOn econOmica de los recursos naturales x’ del

mantenimiento de cuentas de patrimonio natural; Ia elaboracion de manuales y normas de

trabajo, y otros aspectos necesarios pain alcanzar resultados concretos.

La gestiOn de Ia dinámica de nna cuenca hidrogratica, más conocida como gestiOn de cuencas,

surge como una opciOn iniportante en Ia zona de alta mont.afla para articular Ia participaciOn de

los usuarios de los recursos naturales en materia de gestiOn ambiental. La cuenca hidrogrätica

posee on valor Onico como base para Ia coordinaciOn de los aetores ligados a un recurso comOn,

el agua, asi como para evalu-ar los efectos que tienen sobre el agua las iniciativas de gestiOn

ambiental. La calidad del agua refleja en gran parte Ia capacidad de gestiOn ambiental dentro de

Ia cuenca.

La coenca hidrogrdfica es on ten’iterio delimitado pm Ia propia naturaleza, esencialmente

por los limites de las zonas (IC escurrirniento de las aguas superficiales que convergen hacia on

mismo cauce. En zonas de alta montafla y cordillera las cuencas se constituyen en ejes naturales

de cornunicaciOn y de integraciOn coniercial, a lo largo de sus rios o a lo largo de las cumbres que

las separan.

La estrecha dependencia que existe entre los habitantes de las cuencas, al compartir el

mismo sistema hidrico, las mismas vfas de comunicacidn v problemas comunes, les confiere

rasgos socio-econOmicos particulares. No obstante, el territorio de la cuenca hidrográfica no es,

ciertamente, el Onico elemento que hay pie tomar en cuenta para coordinar las acciones de

desarrollo ambiental. Thmbidn es necesario tomar en consideraciOn otros sistemas de gestiOn.

Esta observaciOn es importante pan comprender que toda propuesta de gestiOn de las

cuencas debe tomar en cuenta so relaciOn con los sistemas de gestiOn que funcionan con otras

instancias, especialmente con los limites politico-administrativos de los Inonicipios. Es

importante aclarar que los procesos cle gestiOn (Ie cuencas deben realizarse coordinando el

trahajo de las diversas antoridades pOblicas y privadas que actOan sobre su territorio.

Por ejemplo, los trabajos de manejo cle cuencas que toman en cuenta los municipios, como los

realizados en la cuenca del rio Chicamocha (Colombia), en el cual participan 74 municipios,

tienen muchas más probabilidades de éxito si las alcaldIas tienen responsabilidades en Ia

ejecución de nna parte del proyecto. Ala inversa, un prograina municipal que pretende mejorar

el medio ambiente o controlar dererminados efectos negativos, debe considerar Ia jnfiuencja de

las cuencas hidrograficas que se relacionan total o parcialmente con su jurisdiccion.

En coencas mayores se da Ia misma relaciOn entre las autoridades polItico-administrativas y

las correspondientes a los Ilmites naturales. Por ejemplo, Ia jefatura de nn proyecto de

desarrollo o de gestiOn integral de una gran cuenca deoe coordinarse con las autoridades (IC

desarrollo de la region respectiva. En muchos casos ha ocurrido que, per Ia ausencia de

coordinaciOn, una de las dos antoridades absorbe a Ia otra o, simplemente. conviven en estado de

permanente contlicto,

En toda popuesta de cteacion de entidades de cuencas Se debeia aclaiai el alcance initial

que se Ic quiere conferir al término “gestiOn de cuencas” y, por lo tanto, a Ia entidad a cargo de

dicha gestiOn. aun si Ia meta final es crear una entidad coo funciones de gestiOn ambiental

integral. Dicho alcance puede abarcar Ia gestiOn (]e todos los recursos naturales y construidos

tie in cuenca, la gestiOn tie todos los &ementos y recursos naturales 0, por otro lado, Ia gestiOn

del agua presente en Ia cuenca.

En los paises andinos se han creado muchas entidades a nivel de cuencas. Aunque Colombia

sobresale por su larga tradieiOn tanto en corporaciones tie desarrollo conio en proyectos de

jç

PLAN DIRECTOR GLOBAL BINACIONAL ENTRE PERU Y BOLIVIA

CUENCA DEL TITICACA, DESAGUADERO, POOPO, SALAR

Despues do las inundaciones ocurridos en 1986-7, precedidas por Ia grove sequia do 1983, Ic

Union Europeo firmO dos convenios con Peru y Bolivia con ci objoto de estudior y estabiecer un

Plan Director Global Binacional de protección y prevenciOn de inundociones y oprovechamiento de

los recursos hidraOlicos del laqo Titicaca, rio Desaguodero, logo Poopo y logo Solar (Sistema

TDPS), quo forman uno cuenco cerrada de 143.900 km2 sobre el territorio peruano y boliviano.

Esta lana presenta variados problemos. En eI aspecto sociof, Se puede senalar un insuficiente

grado de nutrición, alto mortolidad infantil, onolfobetismo, subempleo y emigración. En

cuanto a lo ambientol, hay una pérdido de Ia coberturo vegetal, reduction de Ia veqetociOn

acuOtico, disminucion de los peces nativos y contominociOn biologica do Ia bahia do Puno. En el

sector hidraulico, el Desaguodero presento una escosa capocidad de cauce de su ünica salido

(sOlo 200 m3lseg), hay irreguloridod en los precipitociones y existe Un alto factor de evaporociOn

(mOs del 90%).

Despues de reunir y sisteniatizor Ic informacion pertinente, Se prepare un programa do

desarrollo basado en lo integralidad del proceso productivo y en Ia reducciOn de riesgos

climOticos, asi coma en contrarrostor los efectos do Ia degradaciOn ambientol. Pora logror esto so

contemplaron diversas obros do regulaciOn hidrauiico y proyectos do riego, redes de drenaje y

técnicas agricolas de conservatiOn, pragramas do reforestaciOn, reimplantociOn de totoro,

rocionalizaciOn de Ia pesco y descontominacion de aquas, entre otros.
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Se ha propuesto establecer una reserva binacional en eli sector del Desoguadero orientada 0 Ia

conservación do Ia biodiversidad y a Ia capacitación ambiental de los hobitantes. Finalniente,

paro poner en martha el plan director, so plantoó In necesidad do vigilor varios de las aspectos

vitales, coma son Ia cobortura vegetol, Ia erosion, los niveles froaticos, Ia calidad de las aguas y Ia

biomoso del logo tticaca.

Por otra pane, para aptinlizar el uso de los recursos hidraulicas baja una perspoctiva integral,

so ha estudiado (a canstrucciOn de un conjunto do obras de rogulación dcl eje hidrOulico por en

monto total de 38 millones do dOlores. Entre éstas Se contomplan obros destinados al manoja do

cuencas, dofensas fluviales, control de caudales reguladas y no rogulados, restricciones de usa y

control de eficiencia dcl usa del agua.

En materia do riego y drenaje Se encuentra en ostudio uno serb do proyectos pilota, coma

Lagunillas (31 .000 Ha de potencial), Huenque (17.800 Ha do potencial), Chilahuala (18.000 Ha

do potencial) y el Choro (6.000 Ha de potenciol). Estos proyectos consideron, en una primero

etopa, obras y programas do desarrollo par en periodo de cinco añas y una inversion total de 120

millones do dolores.

Sin dudo, gron porte del éxito del plan so debe a Ia actuación canjunta do las autoridodes de

los dos poises interesados, Peru y Bolivia. Pora facilitor Ia gestiOn del Plan, en 1993 Se creó Ia

Autoridad AutOnoma Binacional de Ia Cuenca del Sistema TDPS. Esta constbtuirá en elemento

clove para una adecuada y dinamica ejecución del Plan en condiciones do transparencia paro las

outoridades y organismos do desarrollo de ambos poises. Además, garantizarO Ia coherencia do

programas y prayectos quo serán finonciados y servirO de foro pam Ia toma do decisiones con

respecto al uso y manejo do los recursos del sistema TDPS.

Fuentc

Autaridad Binocianal Autanoma de Ia Cuenca del Sisrema TOPS (sb: “Plan Director Global Nocionar, La Paz. A

manejo tie cuencas, tainbién existen instituciones análogas en Ecuatioi; Bolivia, Peril en inenor

grado, en Chile y los Aides argentinos. Cahe destacar que en los ü]timos cinco años se ha

reactivado Ia gestiOn de cuencas en todos estos palses mediante la promulgaciOn de ieyes para

la creaciOn de las entidades pertinentes. Una experiencia tie gestión hinacional entre Bolivia ,y

PerO se ilustra en ci recuadro 25.

La experiencia aconseja que. en una primera fase, en sistema tie gestiOn de cuenca

(autoritiati, agencia, corporaciOn u otto) debe limitarse a coordinar y articular ]a gestiOn del

agna, sobre todo manejar Ia oferta tie agua con fines tie uso nviltiple y conservacion ; después,

ampliar paulatitamente sus Cunciones hasta llegar ala gestiOn de todos los recursos y elementos

naturales para finalmente pasar a Ia gestiOn del ambiente en su conjunto. Solo con manejar el

agna se tienen inlinidati tie tareas conducentes a Ia gestiOn ambiental integral.

Otro aspecto previo es tener un consenso con respecto al papel y Ia faerza tie Icy que se Ic

quiere conferir o tiebe tener Ia eitidad tie cuencas pain cnntplu’ sus funciones. Es importante

recordar que Ia gestiOn de cuencas consiste en dirigir o fomentat’ Ia coordinacion de las

activitlades que se ejecutan dentro tiel territorio de la cuenea y quo tienen repercusinnes

especialmente en el sistema hidrico, considerando al mismo tiempo su efecto sobre los sistemas

naturales (ecosistemas terrestres y acuáticos) contenitios en dicho tenitorio

En en sistema hidrico compartido porvarios asuarlos, los serVicios necesarios para satisfacer

las diferentes demandas pueden estar en manos privadas (agua potable. agricultura,

hidroenergia y otros), pero Ia administración de Ia oferta tie agua de Ia cuenca, junto con todas

las posibles formas de reaprovechamiento ache estar a cargo tie un sisterna tie coortiinaciOn y

control en manos deIdä propios usuarios y del Estado. Es Ia Onica manera tie prevenir o resolver

los conflictos quo puedan siugir y apoitar reculsos pam evitar aigunos probleinas, como son Ia

contaminaciOn y las inundaciones ; poi’ otro lado. controlar los efectos externos no deseados.

Por lo tanto, an sistema tie gestiOn de cuencas debe estar forzosamente formado por una

entidad central coortiinatiora, constituitia por un comité tie Ia cuenca y una secretarla ejecutiva,

pero también dehe integrar las entidaties intiepentiientes (pdblicas y privadas) que ejecutan o

tienen responsabilidaties en In ejecnciOn tie acciones en Ia cuenca. Rir ello dehe incluirse en ci

anélisis del sistema do gestiOn, por ejemplo, Ia capacidad que tiene ci aparato tie justicia, Ia

erza pOblica, el sistema tributamio o el servicio encargado tie controlar Ia calidad del agua para

hacer cumplir los acuerdos tie coortiinación. En el caso de que estas entidades no tengan

capacidati para cumplir con sus funciones, será necesario reforzarias con recursos provenientes

tie la entidati tie Ia cuenca.

Cuantos més actores participan en Ia gestitin tie on misrno rectu’so 0 territono. mils necesaiio

es que entientian cOmo funciona el sistema natural en que intervienen y que las reglas tie juego tie

thtervenciOn Sean clamas para facilitam su pamticipacion. Es necesario tiivolgar las regias tie juego

tanto para que los sectores privatios puedan tomar sus decisiones con conocimiento de causa, como

para garantizar que se alcance un equilibrio entre los intereses pdblicos y privatios. La

administraciOn y atiecuaciOn de marcos regulatiores a los servicios privatizatios tiel agua requieren

quo en estas entitiaties tie agea parricipen los propios usuamios
‘.‘

ci Estatio. Por lo tanto, en catia

cuenca andina es recomentiable organizar cuanto antes. Si ailn no existe, una central tie

informacion y documentaciOn tionde se relman todos los estudios tdcnicos, flsicos y ambientales

disponibles sobre Ia cuenca. Lo ideal es contar atiemás con una infraestructura que facilite

informaciOn en tiempo real, con archivos, peliculas o videos 3’, en general, totia la información que

permita comprendet; con tiatos cuantificatios, los conflictos suscitatios por el uso do Ia cuenca. Esta

central tie informaciOn y sala situacional deben set’ tie libre acceso para todos los interesatios.

El usc de Jo tierro: Jo ogriculturo

La sostenibilitiad tie Ia agricultura en los paises tie Ia regiOn requiere una acertada estrategia

de tiesarrollo del agro andino, tiado que de ella no sOlo depende que se puetia mantener, e inciuso

incrementai; ci pot.encial protiuctivo tie ]a agricultura andina en el futuro inmediat.o. sino tamhidn

el do los ecosistemas aletiaflos. En consecuencia, so elaboraciOn reviste Ia mayor importancia.
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El primer aspecto ffindamental en este sentido es ci de promover un uso de Ia tierra acorde

con su vocacidn, condicionada a su vez por los conocimientos tecnológicos para su utiizaciOn. Para

ello se requiere contar con soluciones tecnoldgicas apropiadas y rentables que hagan atractiva sn

adopciOn por parte de los productores. En particuta; el mantenimiento de Ia cobertura arbórea

en las laderas es de trascendental importancia, p01 lo que en ellas se debe evitar ci monocultivo

de rubros transitorios y, al contrario, se debe estimular la siembra de rubros permanentes y Ia

reforestación. Esto sig-niilca que se debe promover ci nso de modalidades mixtas que combinen

las especies forestales con cultivos de menor porte (agroforesterIa) o con Ia producción pecuaria

(silvopastoril), o que combinen cultivos permanentes con cultivos transitorios intercalados, o con

especies forestales y cultivos de diibrente tamaño que cubran tin espectro amplio de estratos

(multiestratal).

La combinaciOn de los distintos rubros, asI como Ia de residuos de otras actividades

productivas, pueden generar un tipo de explotación silvoagropecuaria de carácter integral que

la haga más rentable y sostenible. Igualmente, se pueden retomar aquellas técnicas y foimas de

cultivo de los indigenas y de los campesinos andinos que contribuyan a mantener los recursos y

a controlar la erosion: Ia siembra en hoyos, que evita ci movimiento de la tierra, ci uso de surcos

cortos intercalados, la utilización de cordones de piedras y de vegetaciOn espontflnea en las

curvas de nivel, Ia construcción de terrazas, el dominio del nivel y (IC Ia orientación de los

cultivos, los esquemas de rotaciOn de cultivos y los cultivos intercalados yen foima de asociaciOn.

La promociOn de estos mdtodos sostenibles de produccion peiwitiria mantener Ia cobertura

arbórea y utilizar de forma mds intensiva el suelo a fin de maximizar la rentabilidad de los

productores. Empero, este Ultimo aspecto estd vinculado at comportamiento de los mercados.

Pnntos criticos a este respecto son la posibilidad de acceder a los mercados internacionales, ta

defensa de tos mercados nacionales y regionales asi como Ia büsqueda de nichos dinamicos de

mercado. En cuanto a los mercados internacionales, se debe insistir en que las politicas de

protecciOn y snbsidios que otorgan los paises industrializados a su agricultura dificultan In

colocaciOn de los bienes del agro andino en los mercados internacionales, regionales y nacionales,

y deprimen los precios que los productores andinos reciben por sns cosechas. Esta situaciOn

conlleva, incluso, en ocasiones, la perdida de rentabilidad de los productos agrIcolas andinos y

fuerza a los campesinos a abandonar sus cultivos o a dedicarse a los cultivos ilicitos.

Por lo tanto, la eliminaciOn de Ia protecciOn y de las subvenciones a los productos agropecuarios

en las naciones desarrolladas es fundamental para que Ia agricultura andina pueda alcanzar un

desarrollo sostenible. Mientras tal situación no se acabe, Ia defensa de los mercados nacionales y

regionales de los paises andinos frente a este tipo de competencia —subsidios y dumping— de

terceros paises es necesaria para coadyuvar la viabiidad econOmica del agro andino.

Por Oltimo, es fundamental identificar nichos de mercado dinamicos o de altos ingresos, en

los que se aprecie y se pague en forma justa y equivalente Ia calidad y las caracteristicas de los

productos andinos. Tanto los productos tradicionales de los Andes (quinua, kiwicha, oca, tarn,

papas, frutas originarias de Ia regiOn, fibra de camOlidos, etc.), como nuevos productos (fibres,

hortalizas, legumbres, frutas), necesitan de mercados para mejorar su rentabiidad y, de esa

manera, intensificar el uso de Ia tierra.

Igualmente, los productos biolOgicos, u orgdnicos, cuentan con interesantes perspect.ivas de

mercado entre las personas preocupadas p01 una alimentaciOn sana y natural o interesadas en

Ia preservaciOn del medio ambiente. Los campesinos andinos los producen usando técnicas no

contaminantes de fertilizaciOn y de combate a las plagas, combinando estos conocimientos con

los avances cientificos y dedicando una atenciOn personal y directa a los cuitivos.

Sin lugar a duda, la viabilidad econOmica de las soluciones mencionadas tambidn depende del

apoyo que reciban los campesinos andinos. La dotaciOn de una infraestructura de

comunicaciones y de servicios pflbhcos y sociales, su acceso a los factores de producciOn (tierra,

agua, crédito, asistenciatOcnica), ci apoyo que se brinde a la comercializaciOn de sus productos

y ci fomento gremial, son elementos fundamentales para que, ademds de contar con una

producciOn sostenibie, los campesinos andinos puedan mejorar su capacidad de gestiOn y sus

condiciones de vida. En tal sentido, deben constituir Ia prioridad en los paIses de la regiOn Ia

adjudicaciOn de suficientes recursos a programas que cofinancien a los campesinos andinos, la

hechura de proyectos y Ia gestiOn de formas empresariales en las materias mencionadas.

Parte esencial de una estrategia sostenible para el agro andino y et de los ecosistemas

aledaflos debe ser ci reconocimiento econdmico a los productores andinos por su conservaciOn de

las fuentes de agua y, en general, de las cuencas de las que dependen sus vecinos de las pianicies

cercanas. El criterio de sostenibilidad requiere, necesariamente, considerar las cuencas de

manera integral, garantizar su buen manejo desde su nacimiento y ofrecer aguas abundantes,

limpias y un ecosistema no deteriorado a los productores y moradores aguas abajo. No obstante,

quienes hacen un esfuerzo poi conservar la cuenca en las zonas montanosas, limitando sus

alternativas productivas, insumos y tdcnicas empleadas, deben recibir un pago de los que se

benefician mds abajo de esas aguas, y de la sociedad en su conjunto, por su trabajo

conservacionista. Ejemplos como el subsidio a Ia reforestaciOn y a Ia preservaciOn de los bosques

nativos —certificado de incentivo forestal—, puesto en marcha recientemente en Colombia, son

dignos de analizar y potenciar en Ia regiOn andina.

Conservacion del patrimonio natural:

areas protegidas y recursos genéticos

El deliniitar areas de protecciOn especiat obedece a una decision gubernamental orientada a

conservar determinados ecosistemas con diversos fines: salvaguardar las formaciones,

asociaciones 0 comunidades biofisicas naturales representativas, flnicas o en peligro de extinciOn;

preservar aquelias especies autOctonas o recursos gendticos cuyo valor para la agricultura, Ia

industria 0 la medicina sea todavia desconocido; conservar intacto el patrimonio natural nacional,

geomorfolOgico o paisajistico susceptible de aprovechamiento cientifico o turistico. Obedece

tambiOn a la decisiOn de regular y controlar las actividades que puedan realizarse en esas areas,

de modo que no se aiteren los propOsitos pam los que fueron establecidos.

Los paises andinos han hecho, particularmente a lo largo de los Oltimos 30 aflos, un gran

esfuerzo encaniinado a conservar areas representativas de los ecosistemas andinos. Por ejemplo,
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Bolivia ha establecido 22 areas protegidas, de las cuales 11 corresponden a) ámbito andino. No

obstante, estas areas protegen menos del 10% de la superficie andina boliviana y, ademds, solo Ia

mit.ad de las 22 &eas protegidas han sido bien delimitadas y reciben un manejo adecuado.

En ci Perd Ia situaciOn es parecida. Dc on total de 44 areas protegidas, 15 se encuentran en

Ia zona andina del pals y otras 3 Se extienden parciairnente en ella. SOlo para 3 de las 15 areas

andinas se ha elaborado im plan maestro de manejo. Si bien Ia mayor parte de las restantes

cuentan con planes de trabajo, muchos de éstos no se han puesto en practica.

En Vénesuela hay 87 areas con distintas categorias de preservaciOn. 7 de las cuales son

parques nacionales, 4 monumentos nacionales, 15 zonas protegidas, 3 reservas nacionales

hidráulicas, 2 dreas criticas con prioridad de tratamiento, 3 dreas de protecciOn de obra püblica,

2 areas boscosas bajo protecciOn y un area de aprovechamiento agricola especial, que suman una

superficie total de 8.028.302 Ha (Carvallo, 1995).

A pesar de esta situaciOn, es necesario perfeccionar la representatividad ecolOgica de las

areas protegidas en los Mdes. Las prioridades identificadas por cuatro paises para el

establecimiento de nuevas areas protegidas andinas son las siguientes: Bolivia, puna hOmeda,

valles secos, pOramo vungueño, bosques subandinos, puna seca o semiarida; Ecuadoi; valles

secos (provincia de Loja), bosque hñmedo montano (provincia de Loja), bosque hOmedo

subandino (provincia de Azuay); Perd, punw’jalca (cordillera Huayhuash), sector rio

Abiseo/Huascarán, valle del rio Rimac (rio Cotahuari, Cajamarquilla); Venezuela, bosques del

pie de monte de Ia cordillera, bolsones xerofiticos (Lagunillas, Motatan, Lobatera).

Es tambiOn urgente estndiar, seleccionar y establecer más dreas protegidas andinas

transfronterizas de interds subregional. Para financiar Ia conservaciOn y, además, considerar a

Ia poblaciOn local, que puede ser desplazada de sus ocupaciones por la creaciOn de una reserva,

se han concebido programas de manejo de flora y fauna silvestres que engloban a Ia poblaciOn

local en Ia administraciOn y manejo de los parques. ofrecidndoles oportunidades de empleo e

ingresos. Asimisino, en los Oltimos años se ban dictado leyes en algunos palses, como Chile, que

constituyen un incentivo para que los agentes privados puedan establecer teas protegidas.

Los ecosistemas compartidos en las zonas fronterizas de los paises andinos juegan un rol

especial en la integraciOn. Cuando los seres humanos marcan linens artificiales que acuerdan

como ñonteras de carãcter politico y administrativo, cortan un flujo dado por Ia naturaleza, que

indica una y otra yea que las fronteras no existen y que los recursos natm’ales de uno y otro

sector, en realidad, pertenecen a un solo ecosistema que debe manejarse con cuidado y de

manera coordinada por parte de los pobladores, independienteinente de su nacionalidad (‘Il’dllez,

1993). Sin embargo, muchas veces el peso de Ia linea fronteriza hace olvidar que Ia naturaleza es

una y que sOlo es posible lograr su adecuado manejo silos habitant.es de uno y otro lado estudian

Ia situaciOn que prevalece en ci ecosistema compartido y adoptan conjuntamente medidas pars

so conservaciOn. protecciOn y uso apropiado.

La variable ambiental hace evidente cada vez mOs so carácter internacional, puesto que todo lo

que afecta a on pals inevitablemente termina peijudicando al planeta en su conjunto. Si el rio viene

contaminado desde otro pals, lo estará también para el que lo recibe. El ambiente de las zonas

fronterizas muestra, por lo tanto, Ia urgencia de propiciar un manejo conjunto de las zonas protegidas

comunes, Ia hnportancia de que sus habitantes convivan con su realidad social y natural y traten de

superar los Iimi tes que provienen de una equivocada visiOn del hombre con relaciOn a Ia naturaleza.

Aunque en varios pulses andinos e?dsten &eas protegidas fronterizas que pertenecen at inismo

ecosistema, pocas son administradas de forma adecuada. En Bolivia. por ejemplo, evisten varias

zonas protegidas en ambos lados de las fronteras o estan situadas cerca de Ia frontera. En ejemplo

de ello es el Parque Nacional Sajama con el Parque Nacional Lauca de Chile, Ia Reserva Nacional

yla Reserva de Ia Biosfera Lilla-Ulla enla framers con PerO, Ia Reserva Nacional EduardoAbaroa

en Ia frontera con Chile yArgentina, Ia Reserva Nacional Las Vicuñas en Ia frontera con Chile, Ia

Reserva de Ia Biosferrde Pozuelos y el Parque Nacional de Baritü en Ia frontera con Argentina.

El Parque Nacional Sajama es el area protegida mas antigua de Bolivia y Ia ünica zona

fronteriza donde on ecosistema es administrado en conjunto con un pals vecino, que en este caso

es Chile, que a so vez administra el Parque Lauca. Otros paSses andinos tienen tambien parques

nacionales colindantes, como los parques nacionales del departamento de Norte de Santander

en Colombia y los parques de Ia Serrania de Perija en Venezuela.

Uno tIe los desaflos mOs importantes para los paises de Ia regiOn andina y para Ia comunidad

cientifica mundial a futuro sera afi’ontar Ia delicada misiOn de conservar in situ y er situ Ia alta

diversidad de recursos genéticos vegetales y animales de los Andes. imprescindibles para el

futuro desarrollo de las activdades agrfcolas, ganaderas y forestales en Ia regiOn. l1ara Ia

conservacidn in situ sera decisivo on trabajo delicado y coordinado con las comunidades locales,

los mayores depositarios y conservadores de decenas de especies domesticadas y miles de

variedades esistentes en la region. Esta opciOn es de suma importancia para mantener los

procesos evolutivos de las especies y variedades, imposibles de lograr con la conservaciOn cx

situ. Aqul Ia creatividad andina y mundial para huscar nuevas alternativas de conservaeiOn con

Ia participaciOn de las poblaciones locales, dentro de on proceso indetenible de modernizaciOn.

deberd sec muy grande en el futuro.

Turismo y ecoturismo

El turismo no es un fenOmeno nuevo en los paises andinos y en especial. en Ia cordillera de

los Andes. PerO, probableniente mas que otros paises, se ha beneficiado del turismo en Ia medida

en que el patrimonio arqueolOgico y cultural andino tiene alli sus expresiones mdximas, como son

los casos de Cuzco y Macho Picchu o de ciudades como Arequipa y Ayacucho. Bolivia, y

ciertamente Colombia, igualmente ban aprovechado ese patrimonio para promover el turismo.

E) ecoturismo, en la integridad de sos facetas, t.ampoco es un fenOnieno nuevo en Ia region.

Hace muchisimas decadas que el Lago Titicaca atrae admiradores nacionales e internacionales y

es iguahnente conocido el uso de los senderos incaicos liars que turistas aventureros viajen a pie

de Cuzco a Machu Picchu. Otras formas de turismo ecolOgico se han dado en Argentina y Chile

desde mucho tiempo au’as. Coando el perito Moreno creO a coinienzos de siglo gran parte del

magnilico sistema de parques nacionales andinos de Argentina, entre ellos el de i’ahuel Huapi,

IanzO sin propondrselo un enorme flujo turistico sobre los Andes, con ciudades enteras dedicadas
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al esparcirniento. como San Carlos de Bariloche. Del lado chileno. un ambicioso sistema de

parques nacionales eapta desde hace muchos aftos un creciente ndmero de visitantes nacionales

e internacionales, con parques espléndklos, como ci de Tories del Payne. Los Andes centrales

tanipoco han estado ajenos a ese fenOmeno, como lo demuestran los casos del Parque Nacional

Huascaran y la Cordillera Blanca de Peru central. Lo mismo ocurre en los Andes del norte, en

Colombia y Venezuela, con diversas dreas protegida.s de inmenso atractivo turistico. como Ia de

PopayAn, Colombia, que oñece una combinacion de vestigios arqueoiOgicos y ciudad colonial.

Thmpoco es nuevo en los Andes la prdctica de dos deportes turisticos tIpicamente de

montaba, ci esqui y el andinismo. El primero se practica esencialmente en los Andes de Chile y

Argentina, con infrastructuras modernas y competitivas a nivel mundial y ci segundo, se

practica en todos los Andes, desde Venezuela hasta Chile y Argentina. La práctica del esqui,

antes claramente elitista. se ha popularizado en tal medida en esos dos ültimos paises que su

promoción asume nuevos ribetes sociales, ademas de su t’elevancia económica.

La importancia econdmica de estas actividades es incuestionable y su futuro continda siendo

promisorio, en todas sus manifestaciones y consecuencias, entre ellas Ia creación de numerosos

empleos directos y Ia opcion para microempresarios tradicionales de colocar sus productos

directamente en manos de los turistas. Sin embargo, no puede decirse que el turismo y el

ecoturismo sean actualinente actividades sin facetas negativas en térzninos sociales y

ainbientales. En el primer aspecto, el turismo no ha generado ci progreso social esperado. ar

una parte, los paquetes turisticos internacionales o vendidos en las grandes ciudades de los

paises andinos dejan menos beneficios locales que lo que serla equitativo y, por otra, buena parte

de los empleos que el turismo ofrece snelen limitarse a los habit.antes mejor educados de las

ciudades y continüan relegando a los demas.

Con relación al medio ambiente, tainbidn debe reconocerse que las diversas formas de

turismo dejan poco mds que modestas tasas de iugreso a las areas protegidas. Entre otros

danos. muchas infrastructuras se construyen sin mayor cuidado en lugares naturales,

deteriorando paisajes y contaminando aguas y suelos. Los visitantes, caminantes y montañistas

dejan cada año toneladas tie basura en lugares pristinos y donde niuchas veces esa basura nose

desconipone debido al clima gtilido. Los promotores de turismo t.ienden a irrespetar las normas

de los parques, incentivando las actividades ilegales de los visitantes y, muchas veces,

promoviendo infrastiucturas inadecuadas dentro tie parques y otras areas protegidas, como

hoteles, carreteras o funiculares, aprovechdndose de lagunas en Ia iegisiación.

A pesar de los problemas inherentes al turismo, no existen dudas de que el potencial andino

para esa actividad es de tal magnitud que debe continuar siendo promo\9do de manera decidida.

Pero es responsabilidad urgente de los Estados establecer medidas de control mds rgurosas para

asegiirar que los heneficios sociales para Ia poblaciOn local sean mayores y evitar los impactos

ambientales negativos. Es ineludible exigir evaluaciones de impacto ambiental detalladas para las

nuevas inversiones turIsticas, las que a su vez deben insertarse en una zonificacitin cuidadosa

municipal o regional. En cuanro a las areas protegidas, ci turismo no deberia permitirse en ellas

si no disponen previamente de un plan de manejo aprobado y de los medios pain implantarlo.

Igualmente es necesario establecer mecanismos financieros que aseguren que pane tie los

beneficios del turismo se reviertan en las dreas naturales que las motivan y sustentan. Por otra

parte, los gobiernos dehen asumin con el patrimomio natural, Ia misma actitud responsable ‘v

vigilante que asumen con ci patnmonio cultural. Ambos son patrimonio tie Ia nacitin, ambos estdn

gravemente amenazados y ambos, en intimo conjunto, son €1 motor del turismo.

St rategjaso ro Ia sosten lb Ii idad urbana

na propuesta general sobre Ia ciudad y Ia sociedad local. definida en términos del derecho

a l- ciuoad demociatica sign lka Ia bu,queda de twa ciudd xenida de h dutetencia que

tianstta hacia Ia difetencia, es dec11 una ciudad que respeti las dentidades cultui ales y sociales

Se aspira a una ciudad que tenga en cuenta ci pasado histórico. que construva desde boy un

futuro socialmente equilibrado, que perinita una vida digna, justa y creativa y que viva en

equilibrio con Ia naturaleza. lJna ciudad que exprese ci “derecho ala ciudad”. Es entonces, y al

mismo tiempo, un probiema para Ia mayoria y una responsabilidad para todos.

Desde esta perspectiva y durante estos Oltimos afios, se percibe en los Andes un intento tie

reflexión y de adecuacion de la ciudad desde nuevos horizontes que. en principio, surgen tie

las expectativas de un nuevo gobierno municipal o del propio ejercicio de administracion urbana.

Alli están los casos de Lima (‘Una ciudad para todos”) y Quito (“Una ciudad democratica”). Es

necesario repensar Ia ciudad
‘

tanibidn repensar Ia salida tie La crisis que viven las ciudades

andinas. El pensamiento y las politicas sobre lo urbano se han desarrollado sobre Ia periferia.

Puesto que las ciudades crecieron desde un ndcleo central, hay que pensar In ciudad otra vez

desde ci centro. En este contexto, actuar sobre Ia ciudad central conduce a su renacimiento.

No se poetic ignorat’ que Ia organizacitin estatal no ha acoinpaflado los procesos sociales y

territoriales de cambio, al extremo de observarse nna falta de adecnaciOn de las estructuras

politicas, estatales ;r legales frente al proceso de urbanizacitin, lo que se refleja en Ia actual crisis

de gobernahilidad. Esto refuerza Ia desestructuraciOn urbana existente, y los problemas

alrededor del desarrollo urbano muestran Ia necesidad de construir un nuevo proyecto de

ciudad.

Se deben desarrollar las propuestas tratando de reconstruir el proyecto de ciudad dentro de

La sociedad. Es horn de retonuar las utopias. sobre todo en este fin tie siglo pragmtitico donde se

ye el futuro como veleidad y ci pasado conio reminiscencia. Es necesario volver hacia Ia historia

para recuperar nuestra identidad y proyectarla hacia el futuro deseado. r eso, crisis y utopia

soil dos conceptos pares. pie representan un momento tie decision o de salida.

Lo primero es tener conciencia tie que Ia realidad en que vivimos es injusta y cadtica, que

estO en crisis y que, por lo tanto, Ia debemos transformar recuperando ci sentido del cambio

social desde una tiptica popular-ciudadana. Populai en el sentido de que es el sector mayoritario

que mds ha padecido en las crisis y que se ha visto excIuido de los benefcios; y ciudadana, en el

sentido tie recuperar para Ia poblaciOn Sn condiciOn lIe ciudadanIa: participar tie las decisiones

y tie los beneficios que Ia propia ciudad y sociedad han generado. En delinitiva, hay que
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de-volverle Ia pa/is a Ia ciudad.

Este objetivo debe estar en consonancia con los retos que debemos plantearnos hacia tines

de este siglo y que se pueden sintetizar en los signientes:

A Enraizar In domocracia local. En el contexto (Ic Ia sociedad, por ser Ia ciudad el árnbito

privilegiado en el coal se expresa, se debe fortalecer Ia democracia a nivel local basada en una

reforma del Estado donde Ia descentralizaciOn tenga un peso especial.

A Roduccion do Ia pobrezo. En on contexto de apertura mercantil y de ajuste estructural, es

impresemdible generat mayor empleo, redistribuir el ingreso, aumentar Ia capacidad

econdmica de los sectores populares, dotar de servicios y equiparnientos a Ia pobiaciOn,

recuperar ci eardcter de las politicas sociales.

A Producir un nuevo modelo do dosarrollo urbano. Se debe establecer una nueva lOgica de

desarrollo de las ciudades andirms que no esté sustentada en Ia exclusiOn y Ia especulaciOn

del suelo. Hay qne producir una nueva ciudad sobre Ia base de nna nueva lógica general: uso

intensivo del suelo, distribuciOn eqnitativa de las inversiones, policentralidad, respeto al

ambient.e natural y al construido.

A Incorporor nuevas tecnologias. Las ciudades también estñn en crisis porqne riven con una

tecnologia obsoleta. Las ciudades andinas no pneden estar excluidas del avance tecnolOgico.

Para esto se necesita Ia transferencia tecnolOgica y Ia formaciOn de tdcnicos para superar los

probleinas de la ciudad. Generar nueva tecnologia y opelones tecnolOgicas implica nil reto

para las universidades, el sector prwado y Ia tecuoburocracia.

A Crear win nuova ciudod. La ciudad sostenible adquiere esta calidad en ci momenta en que se

asume una perspectiva histOrico-temporai que integra el pasado, presente y futuro. Esto

significa no hipotecar el futuro como ocurre ahora, sino potenciarlo; eliminar ci planeamiento

a corto plazo. que inipide tener mm perspectiva mayor; no desconocer el pasado (propio del

pragniatismo reinante que conduce a una perdida de identidad).

SOlo asumiendo estos retos y con este tipo de ideas nos acercaremos a lo que Campanella y

Moro plantearon en el libro La cindad del sot. Dc esta manera no solo recuperaremos el sentido

de Ia utopia, sino que también el sentido de Ia geografia y de Ia historia. Las ciudades andinas

fueron y son construidas con un culto a Ia Ins, al imperio del sol.

Coqpejacjón internacionol

a cooperaciOn tOcnica internacional, multilateral o bilateral, no ha estado ausente de los Andes.

Al contrario, en cada pais andino, ella ha otorgado prioridad a los temas andinos sobre otros

temas de esos paises, contradiciendo en muchos casos prioridades nacionales diferentes. Esto

ha sido pailiculaimente cieito en los Andes cenbales debido a que su pobieza cntica se

concentra en el media rural y en Ia periferia de las ciudades. Mi. en los iltimos 30 años, se

han desarrollado incontables proyectos de cooperaciOn tdcnica en los Andes. Es preciso

admitii con franqueza, que Ia mayoria de esos proyectos no han tenido el Oxito esperado Los

anilisis indican varios problemas: falta de conocimiento, decisiOn y participaciOn de Ia polilacion

a 5cr heneficiada; paternalismo excesivo y, con frecnencia, la tendencia al perfeccionismo par

parte de los cooperantes; pianeamiento teOrico y falta de adaptabilidad a realidades camhiantes

durante el curso de los proyectos; objetivos confusos o excesivamente ambiciosos; plazos de

ejecuciOn mop breves; tendencia a desperdigar los proyectos p hacerlos deinasiado pequeflos; y

competencia no siempre leal entre agencias.

Los casos de cooperaciones técnicas exitosas son invariabiemente los que superaron los

problenias enunciados. Dos factores ciaves para dicho dxito fueron: Ia narticipaciOn activa de Ia

poblaciOn en ci diseflo-y ejecuciOn del proyecto, p su mayor duraciOn al estar debidamente

planificado desde el inicio de Ia operación. La participaciOn de organizaciones ITO

gubernamentales en los proyectos no sustitupe Ia participaciOn populai; pero es deseable, pues

puede coadynvar al propOsito de hacer mis efectiva Ia participaciOn populai:

La cooperaciOn financiera internacional en los Andes ha sido considerable y ha tenido

impactos significativos. Sin embargo, es preciso reconocer que ha atendido principalmente a Ia

poblaciOn urbana, con proyectos de agna potable, saneamiento, salud, educaciOn p desarrollo

urbano en general, al sector moderno de Ia sociedad andina, mediante Ia provisiOn de

intrastructura energética p de transporte. La poblacion mis tradicional. en el campo, ha recibido

una pequefla fracciOn de los beneficios de esas inversiones p frecuentemente los proyectos

dirigidos a ellos han sido los de aids dificil ejecuciOn p tanibién son los que exhiben Ia mayor

proporciOn de fracasos, dada so complejidad. Cambios alentadores vienen dandose con el nuevo

énfasis de los bancos multilaterales de desarrollo en el irea de Ia pobreza critica urbana y rural,

en el teina de Ia mujer en ci desarroilo p del medio anibiente rural. Igualmente positivos son los

Oxitos logrados en el apoyo ala pequeda p mediana einpresa.

Para fomentar on mejor desarrollo sostenible en los Andes, las agencias financieras

internacionales deberian, dentro de on enfoque programitico, realizar proyectos a inenor escala

p cuya duraciOn sea mucho mayor a Ia de los proyectos que actualmente financian. Esas

agencias, que prefieren par exphcabies razones de economia de escala, los proyectos grandes, de

corto plaza v con objetivos simples, deben aceptar que las operaciones de desarrollo sostenihle

en areas deprimidas en lo social p lo econOmico requieren de una preparaciOn cuidadosa p mis

costosa. Se trata de una esperada aplicaciOn del tan anunciado cambio de Ia “cultura de Ia.

aprobaciOn” pm Ia “cultura de Ia cahdad” de los propeetos. Adernis, considerando el caricter

casi experimental de muchos propectos de desarrollo sostenible p el hecho de que los resultados

generados por las inversiones en sos coinponentes ambientales son de interés para toda Ia

humanidad, deberian otorgar condiciones financieras mis ventajosas que las de los proyectos

tradicionales. Esta medida haria mis atractiva la hiversiOn en el medio rural andino para los

gobiernos.

For otra parte, en los proyectos que estin dirigidos a conservar el patrimonio natural andino

es evidente que Ia responsabilidad no puede ser ünicamente de los paises andinos, sino qne es de

todos los que se benefician de los recnrsos. El ejemplo de Ia papa, que es el alimento bisico de
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pueblos lejanos a los Andes y que moviliza decenas de miles de millones de dolares cada año,

justifica ampbanwnte zecompensaz’ a los guardianes del material genético esencial paPa

mantener activo ese negocio. Por ende, los Andes no deben esperar ni aceptar “donaciones’, sino

compensaciones jostas
‘

razonables. Los niecanisluos edstentes, como ci Fondo para el Medio

Ambiente Mundial (GE F, por sus siglas en inglés), sou un buen comienzo, pero dadas sus

dimensiones reducidas y Ia complejidad de su administracion, no tienen ci impacto necesario.

Por otra parte. las agendas financieras del desanollo tanahidn deherian hacer rnds flexibles sos

politicas con respecto a) financiamiento de expropiaciones de tierra, para asI establecer nuevas

dreas protegidas, creando tondos nacionales o regionales pant ci manejo de dichas dreas.

Por eso, los paises andinos unidos, como los amazónicos y por razones similai’es, deben

continuar firmemente en Ia batalla, buscando recursos adicionales y concesionales, o

estableciendo mecanisinos compensatorios suficientes pam garantizar Ia continuidad de los

beneficios ambientales de interés internacional.

-
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AMODO
DE CONCLUSION

a Comision de Desatiollo y Medio Ambiente de Ameiica Latina y el Caiibe ha piesentado el
complejo panorama de Ia iegion andina con sus enoimes posibihdades, su delicadisimo
equilibmo, las amenazas que continuan cerniendose sobie su futuro y sus problemas
piopoicionales ala extension y altuia de Ia coidilleia de los Andes Esta vision global apunta a
un coiolaiio fundamental es necesano mantenei una vision iegional y una fueite voluntad

pobticapara logi ai un manejo andino sostenible

Los Andes enfrentan en el futuro una serie intrincada de retos para lograr su desarrollo

humano sostenible, siendo el principal el de sanar un largo descuido y, asi, concentrar el

presupuesto, los esfuerzos y Ia atenciOn de los gobiernos, de la cooperación internacional, del
sector privado y la sociedad civil en general, con el fin de:

A Proteger Ia mayor biodiversidad que queda en el mundo y que se encuentra en una situación

de grave riesgo, por una parte, como consecuencia de Ia pobreza crItica y de la poca
preparaciOn de los gobiernos y la sociedad civil para el manejo adecuado de cuencas, bosques,

fauna y conservación de los suelos; y, por otra, como consecuencia de crecientes intereses

endogenos y exógenos en aprovechar las potencialidades económicas de los recursos

contenidos en ella. Muchos de los parques nacionales y otras areas protegidas de los Andes

han sufrido los efectos de Ia reduccion del papel del Estado en Ia region, que ha disminuido

su presencia y recursos en las tareas de protecciOn de los recursos y ecosistemas que

contienen.

A Cuidar Ia colosal riqueza de aguas que suponen los nacimientos de rios tan importantes para

todo el continente, como son el Amazonas, RIo de la Plata, Putumayo, Uyacali y Pilcomayo.

La degradación de la vegetaciOn en las cuencas de captaciOn tiene como consecuencia su

erosiOn en tiempos de Iluvia y la sedimentaciOn del lecho de los rIos, causando inundaciones

y alterando su curso con consecuencias impredecibles. Be ahi que sea urgente diseflar y
poner en marcha una politica de gestiOn de las aguas que concilie los intereses econOmicos,

sociales y ambientales y que permita Ia sostenibilidad de este recurso. En este sentido, las

cuencas hidrogrdficas son Ia opción territorial más lOgica para organizar Ia gestiOn ambiental
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de los Andes. Un sistema participativo de gestiOn de cuencas tiene más éxito si comienza pot

coordinar y articular el uso del liquido, que, p01’ 51 ]nlsmo, vincula casi todos los teinas y

actores del arnhito.

A Aprovechar los nurnerosos recursos energOticos (hidraulicos, tdrmicos, geotérmicos, de gas

natural) con que cuenta Ia region de una forms que sea compatible con La preservaciOn de

los ecosistemas y que, al ponerlos a Ia disposiciOn de Ia poblacion, contribuyan tambien a

conservar otras fuentes de energia no renovables. Dc este modo, se podrd también ofrecer

energia a otras dreas y palses de Ia region.

A Establecer una politica coherente de planeamiento urbano que desaliente Ia concentraciOn

de Ia poblaciOn en las metropolis de montafla, permita Ia preservaciOn de su entorno 5’

contribuya a liberarlas de la contaminaciOn acelerada a que están sometidas. Las

experiencias que ha acuniulado el BID en el apoyo de programas integrales de

urbanizaciOn son un buen ejemplo de lo que deberia adoptarse en una politica estable y

permanente en Ia regiOn. Dicha politica deberia contener una vision de conjunto que

incluya, adenias de proporcionar el suministro adecuado de servicios pnblicos esenciales,

limpiar las aguas servidas para que puedan sec utilizadas pot quienes habitan más abajo en

las laderas y valles.

A Preservar el patrimonio cultural, dando especial consideraciOn a Ia existencia de las

poblaciones indigenas, que han inantenido desde siempre los rasgos fundainentales de su

cosmovisiOn y que, ahora más que nunca, pueden enseñar y reproducir sus niodos de vida

inspirados en Ia colivivencia pacifica con Ia naturaleza. Entre las costumbres del indigena

estd Is solidaridad y el trabajo colectivo con tines de bien coniOn tambien, Ia planificaciOn

estratégica del desarrollo. Asi, ci indigena andino aporta al resto de Ia sociedad e iinplanta

en las grandes ciudades algunos de los mejores ejernplos de solklaridad social que se

practican y que dehen reproducirse.

A Prestar especial atención a los sectores rurales para conservar y aprovechar su invaluable

arsenal genOtico en flora y fauna y pam mejorar sus precarias condiciones de vida, teniendo

en cuenta que en esta regiOn coexisten, y deberOn seguir coexistiendo, mOtodos de

producciOn provenientes de culftras ancestrales con Ia aplicaciOn de tdcnicas inodernas.

A Diseñar una politics demogrOfica congruente con Ia necesidad de frenar el exagerado ritmo

de crecimiento de poblaciOn, la migraciOn alas ciudades, Ia colonizaciOn de dreas vulnerables

que generan el det.erioro de los recursos natura]es y Ia necesidad de crear planes de

ordenamiento territorial que se basen en estimar Ia verdadera capacidad de uso de los

suelos niOs especificazuente, de las montañas, ya que dstas son especialmente vulnerables

a Ia capacidad de carga que puede soportar este gran ecosistema.

A Tener en cuenta en el planeamiento de las obras de infraestructura, tan necesamias como

urgentes para Ia regiOn, Ia enorme dificultad que entrafla const.ruirlas en zonas de dificil

acceso y de pendientes pronunciadas. Asimistuo este planeamiento delis estar basada en

estudios que permitan Ia preservaciOn del medlo ambiente.

A Dar especial consideraciOn al hecho de que enfrentamos una economia nnmdial globalizada

y que Ia transiciOn del sistema intemnacional enipuja hacia la conformacion de bloques

econOniicos. Los paises andinos necesitan introducir inejoras en sus economias coil

tecnologias propias que ala vez sean sanas y seguras. con Ia potencializaciOn de sus recursos

naturales ile una manera sostenible y con Ia introducciOn de nuevas tecnologias que

fortalezcan Ia producciOn.

A Dedicar particular at.enciOn a Is inversiOn en capital huniano. La inversiOn en salud y

educacion genera la aids alta tasa de retomno y constituye el insumo mOs importante para Ia

riqueza. Un nuevo patrOn de competitividad que pueda surgir de los Andes debe basarse

en su diversidad cultural y natural y generat; a mediano y largo plazo, fuentes de recursos

propios para atender las demandas de inversiOn necesarias para expandir las economias y

hacer posible un desarrollo sostenible.

Todo In anterior estd profundamente vinculado a mejorar las condiciones de gobemnahilidad

y eticiencia de Ia gestiOn publics. profundizando las conquistas democraticas de Ia sociedad

andina, acentuanclo Ia participaciOn ciudadana y facilitando Ia descentralizaciOn para disc a las

comunidades locales y provinciales una mayor responsabilidad y, asi, alcanzar un mayor

desarrollo. Esto implica fortalecer el Estado en las actividades que Ic son propias y

pernianecen indelegables, alentando. a su yes, la iniciativa individual y Ia creacidn de mercados

transparentes: “Dar al Estado lo que es del Estado y al mercado lo que es del mercado”. No

hay que olvidar que el principal objetivo apunta a lihi’ar de Ia miseria a una considerable

porciOn de Ia poblaciOn. Para que las tareas pOblicas sean respetadas y acatadas dehe linipiarse

Ia administraciOn publica y Ia pohtica de Ia inmoralidad que Ia asedia y que Ic ha restado, en

buena medida, su credibilidad.

Por Oltimo, es imperativo que Ia region andina afiance ms procesos de integraciOn y dstos se

liguen a los que estOn teniendo lugar en ci extremo sur del continente. La inminente alianra del

Sistema de IntegraciOn Andina y del Mercosur constituye un presupuesto esencial en el camino

de Ia creaciOn del mercado heniisferico que ha alentado Ia Cunibre (Is Miami para el aflo 2005

y que perinitird un proceso de negociaciOn mOs equilibrado en Ia extensiOn del Tratado de Libme

Comercio. Mantener este espiritu en Ia Cunibre de Santa Cruz es un grail compiomiso

panainericano. Un paso adicional hacia Ia soñada y ya prOxima integraciOn politics que anhelan

los pueblos de America del Sun
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