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\'Oy l l/l d.: la 1110110 paro !tacer del I'ení /In 


!-)rO) '('('lo \'/aMe en el tie/JIpo. " 


RESUMEN 
La contundencia de los hechos ha mostrado una verdad indiscutible: la vida en la Tierra se 

suste nta en una cantidad limitada de energía que producen organismos como las plantas verdes, 
Resulta por ello más urgente que nunca poner en práctica medidas que aseguren el mantenimiento 
-cuando menos- de tal cantidad de energía. La creciente tasa de deforestación y contamínación 
(polución), como producto de la "modernidad", permite avizorar un futuro de la humanidad seriamente 
comprometido y no es necesario siquiera esperar a la generación de nuestros hiJOS para apreciar 
sus negativos efectos . A inicios del siglo XXI ya los vivimos e ínclusíve los podemos cuantificar Habrá 
que decidir que hacer para evitar uno de los mayores desastres ecológicos: la asfixia del planeta . Las 
únicas fórmulas capaces de evitar este desenlace se encontrarían dentro de lo que involucra el 
concepto de Ecodesarrollo o Desarrollo Sostenible, inspirador de la fo rma más revolucionaria de 
filosofía de Estado, la Ecoeconomía. Aquí se ofrecen algunos preceptos fundamentales en los que se 
sustentan y se hacen notar los peligros de no actuar rápidamente según su consejo en paises que 
como el Perú poseen una enorme magnitud de diversidad biológica (ocupa uno de los primeros 
lugares entre diez que son mundialmente reconocidos). Por esta característica nuestro país es 
considerado mega diverso Para propósitos de Desarrollo Sosteníble, la condición de megadiverso 
en un mundo donde existe una globalizélción del mercado se considera una enorme fortaleza, capaz 
de generar -si existe decisión politica- una fuente inagotable de potfJ ncialidades y oportunidades, 
que permitirá al país alcanzar significativos y crecientes niveles de bienestar en el corto, mediano y 
largo plazo 
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ABSTRAeT 
The forcefulness of the facts has shown an unquestionable truth: the life on Earth is sustained by 

a limited quantity of energy that is produced by organisms like the green plants. It is urgent to put into 
praeli ce measures that assure the maintenance of at least such a quantity of energ y. The growing 
deforestation rate and contamination (pollution), as by-products of the "modernity", allows us to watch 
the seriously committed humanity's future, not being necessary to waít to the generation of our children 
to apprecíate their negative effects. In the beginning of the XXI century we already live them and 
inclus ive we can even quantify them . It will be necessary to decide what to make in arder to avoid one 
of the biggest ecolog ical disasters the asphyxia úf the planet. The only formulas that ean to avoid this 
outcome lie within the eoncept of Eco-Development or Sustainable Development, inspiring in the most 
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revol u ionary ideas in State philosophy-Eco-Economy. Here we offer some fund é!inental precepts on 
which Ecoeconomy is based , and we point out the dangers of not acting quickly enough according to 
their advice in countries that possess an enormous magnitude of biololjical diversity as the Peru 
(which is one of the top ten reeognized worldwide) . For Sustainable Development purposes, being 
megadiverse eondition in a world of globalized markets amounts to an enormous stren gth, that can 
generate -provided there is a political will- an in exhaustible souree of potentialities and opportunities, 
whieh eould enable the country to reach significant and growing levels of benefits in the short, medium 
and long termo 

Key Words : Suslainable Developmenl, Biodiversily, Eco-Economy, Life-Qualily, Peru. 

INTRODUCCiÓN 

La Con feren cia de las Naciones Unidas 
sobre I Medio Ambiente y el Desarrollo, lle
vada a cabo de l 3 al 14 de j un io de J992, per
mi tió comprobar el crítico momento en que 
estuvo y aún continúa estando el planeta Tie
rra co mo producto de la in tensa act ividad hu
mana. 

La sobreexplotación de lo s recursos y la 
contaminación amb iental están produciendo 
daño a esca la mund ial. La creciente tasa de 
deforestaci ón y extinción de especies, así como 
el aum ento de l bióxido de carbono y el debili
tamiento de la capa de ozono en la atmósfera 
están prop iciando cambios el imáticos globales 
tales e mo el sobrecalentam iento y el creci
m ie nto de la penet ra ción de radiación 
exógena. A lgun os de sus efectos ya se dejan 
sentir en diferentes puntos del planeta en la 
forma de inundacione y sequías prolongadas, 
lo que permite avizorar un futuro global próx i
mo defin itivamente comprometido, de no me
diar rad icales modificadores del comporta
mi ento hum ano . 

En la mencion ad a Conferencia se suscri
bió, entre otros, doc Llme ntos ta les como la 
Carta de la Tierra, en la que se enuncian los 
pri nc ipios fundam enta les que deberán regir la 
conducta econóll1 ica y eco lógica de las nacio
nes y los pueb l s; la Agenda 21, que vi ne a 
se r un programa de acción presente y futuro 
para la. pr incipa ks áreas que involucran la 
re lac ión ambien te-economía; así COmO los 
Convenios, entre los que destacan los refe
rentes al Cambio G lobal del Clima, al Mante

nimiento de la 8iodiversidad (eBD) y el refe
rente a la 'estión r oresta l. 

El Perú , presente en la cita cu mbre. sus
cribió esos documentos en un acto esperado 
dentro de los CÍ rcu los científicos nacionales si 
se tiene en cuenta que e re onocen en el mun
do a solo d iez p a ís ~s que po seen 
megabiodiversidad, entre los que se encuen
tra el nuestro y como li no de los primeros. El 
reto que I'epresenta para r.:: 1pa ís , poseer y con
servar ta l biod ivers idad lo ob liga a contar con 
una estrategia q le permita colocar LI S ingen
tes recu r os natural s. e 11 di spos i ión de ser 
uti lizados de manera 'ostenida por las actua
les y futuras generaciones de peruanos y, por 
extensión, en beneficio de las de la humani
dad. Es impresc in dib le tener muy clara es ta 
idca, tanto a nivel de go biern o co mo de cierto 
sector de cien íficos que sienten t mor ante el 
movim iento conservacionist({ (con base cien
tífica y posit ivo ), que es cua litat iva y 
cuantita tivamente distinto de l su perado " pro
teccion ista" (i nstin tivo, negativo . ha ta pros
tituido), pues aquél por de fi ni ción no puede 
ser un freno a ninguna asp iración legí tima d 
crecimiento indiv idua l. Considera sí qLte para 
que és te sea l1·ascendente, debe efectu rse 
dentro de un marc de referencia de re pon
sabilidad, so lidaridad y considerac ión co n el 
resto del mundo, esto es, con la Jl1ulti pl icidad 
de seres que lo habitan . 

Los perual1 0S p demos ubicarnos en el sen
tido positivo de la Hi sto ria, s i ele una buena 
vez incorporamos a nuestra polí tica guberna
mental y a nue tr diar io a cioll ar la re 0

mendaciones y planteamientos de esa nueva 
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co nce pc ión de l mun do que es el 
E 'oe/eso/"rullo Por éste se entiende al pro
cesu (lil e permite alca!1zar el desarrollo 
eC()/1(JlI1ico d é' p ueblos y naciones, en ar
!Ilonía COI7 Sil [/JI/bien/e . En esencia , más que 

111 onju nto de acciones ci entífico-políticas. 
debe er idea lmen te producto de una ecosojía. 
una fil osofía de vida en la que el respeto al 
en torno pued est'ir presente hasta en la más 
elemental d\: las acc iones humanas (Ame, 
198 1: Arhem. 1990). 

En la ac tua les circunstancias su aplica
i-Sn a lca nza ribetes singul ares, pues de no 

ceñirse a sus preceptos no podremos - se
g. Ll ll lo est im an a lgunos técnicos radicales
ev itar nuestra propia destrucción y dejarlo 
para otra \,)c asión; sería quizá denI G;~.ia do tar
de . Pa ra los más moderados y prácticos, sig
nifica perde r una de las últimas potenciali
dades -oportunidades -si no la CIltima- de 
poder mejorar en favor de países como el 
Ilue tro, las actuales relaciones de cambio 
qu se t iene n con las grandes potencias del 
Hemisferio 'orte, cuyos programas de asis
tenc ia y planes de desarrollo no se rigen en 
su mayor parte por el principio del desa
n'ollo sostenible siendo por e llo discontinuos 
e inefic ientes. Au nqu e en la actualidad exis
ten organismos ta les como el Programa de 
las aciones Unidas para el Medio ambiente 
(P MA), el Banco Mundial y la Agencia 
In lera m ricana para el Desarrollo (Aro) para 
otorgar apoyo económico, son cada vez más 
exigenks respecto a la exi stencia de ciaréiS, 
deJi nidas y favorables decisiones políticas 
conse r\'3C ion istas-am bie nta li stas en [os go
bicrn s so l icitantes. 

Sea como fuere, pa rece imperativo y ur
ge nte no manle nt!r e l ac tu a l estado de cosas, 
y debe tcncrse una visión a futuro del Perú 
y hacer e l esfuerzo de dar a nuestro país la 

portunidad de encontrar un camino que le 
perm ita a lcanzar fina lmente el bienestar al 
que por su riquísima historia tiene leg ítimo de
r ch y cuya Cons titución Política , además, 
propugna . 
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Ideas fuerza 

El proceso de aplicación del Ecodesarroll o 
se sostiene en cuatro pi lares fun damental es : 
la Economía, la Conservación, el Derecho 
y [a Educación. Estos elementos Jcben ac
tuar concurrenteme nte. i algun o fallase, no 
debe esperarse ecodesarrol [o. Un proceso que 
complementa a los cuatro pilares, es el de la 
descentralización vía una region u!ización 
con criterio científico. 

La Economía es bás ica, por cuanto Jebe 
ser la encargada de hal lar capitales, suminis
trar los recursos económico-fi nanci eros que 
demanda «implem ntan> el ecodesa rro [10. as í 
como su correcta adm in istración. Ta mbién 
debe ser cl úrea enca rgada de determinar la 
relación costo-b ene ficio de la acccion es 
con scrvacioni stas. Por ta les atri bu to s, en su 
conjunto bien puede ser califi cada como una 
moderna discipli na ad-hoc: la Ecoecvnomía. 

La ciencia de la Conservación y /v/anejo 
de Recursos faturales renovab les -fase 
(inal o aplicada de los es lud ios sobre 
biodiversidad-nos provee de propue. tas cien
tíficas para elman t nimiento y LIS O sost nible 
de los mismos, en tanto que e l Derecho nos 
ot rga el marco legal o leg islación ambien
lal dentro del cual las acciones de conserva
c ión, manejo y LISO de recursos se llevan a 
cabo . Es la parte que permite exponer las "re
gias del juego", entre otros, para la inversión 
nacional y/o extranjera en mater ia de recur
sos natura les. 1l11poltante será quc tal I gis la
ción sea promoto/'CI. 

La Educación, si está inton izada con la 
modernidad, resul tará esencial en el cam bio 
en la manera de pensar de la soc iedad perua
na y, en consecuenl: ia, en I de li S futuros go
bern an tes . eccsariamente la ed ucaci ón a ni
vel inicial, primario, secundario y superior d be 
acompañar a la s acciones conservac ioni stas, 
justamente para que ésta se ent iendan cada 
vez mejor en cada nueva gene rac ión de perua
nos. La sociedad debe estar p rSlI adida que 
el desarro!fo sostenible es la mejor alte rnati



va para a lca nzar I bienestar y finalmente, la 
pa:: socio!' A la vez, e precisa de un margen 
_u tanc ial de paz para que tal desarrollo pueda 
de. peaar. As í, paz y desarrollo sosten ible 
apa recen como elelllentos v irtualmente 
indisolubles. 

El proceso de descentralización a través 
de una reRiona/ización es, sin duda, muy com
plejo para una realidad como el Pe rú. Aquí 
exi te un connicto entre las delimitaciones 
artific iales de las regiones formu ladas hasta 
la fec ha (por criterios políticos) y las natura
les. Dos opciones destaca n entre éstas últi
mas : el de las distribuciones geográficas 
elTlolingüísticas y las que se establezcan por 
biorregiunes. Serios indi cadores señalan que 
una rcgionali zación natural es la que pasaría 
por la línea de menor resistenci a en su aplica
ción y la que brindaría los mayores logros en 
el menor lapso . 

Conceptos básicos 

Un ecosistema es defi nido corn o una uni
dad fu ncional bás ica de la naturaleza, que com
pre nde a un grupo de organismos vivos (com
ponentes hiót icos) y a l ambiente físico y qUÍmi
co (com ponentes ab ióticos) donde ellos viven. 
Segú n los espec ial istas modernos, la Ecología 
y la Economía t ienen grandes sernejanzas, 
pu to que ambas se ocupan de la dinámica de 
pro luctos va li osos que circlllan en una com
pi ja trama de productores y co nsumidores. Así 
C0 l11 0 la Economía funciona en base al dinero, 
un ecosi ste ma lo hace en base a la energía, 
toda ell a proveniente en prin cipio del Sol. n 
ecosistema no cuenta con un "flujo de capital" 
encrgético ilimi tado C0l110 podr ía imaginarse, 
si no que depende de un " presupuesto" relati
vamente red ucido, debido a que los organismos 
vivos ut ilizan la energía solar indirectamente, 
teniendo acceso sólo a una pequeña fracción 
de ella, que es convertida en una fo rma de ener
gía química almacenada (materia orgánica) por 
las plantas erdes, mediante e l proceso conoci
do como fotosíntesis. Este "producto a lmace
nado" (las plantas son los productores prim a

FCOl"COllOl11l il y desarroll o soslcl1 lhlc 

ri os) es utilizauo en parte p r las mismas plan
tas para su propio mantenimien to. en tanto que 
la ca ntidad re ·tante '$ aprovec hada por los 
an imaJe herbívoros (o red de consumidores 
primarios) que se a limentan de ellas . Así mis
mo, és tos on de orados por los ani males car
nívoros (o red de los consumidores secunda
rios) dentro de los que e tá la especie humana. 
Cuando mu ere alguno de los anter iores. sus 
res t o ~; son aprovechados por tos organismos 
desintegradores (o red ele los delritÍvoros o 
co nsumidores terciarios), lo s cu a les 
recirculan sus productos C0l110 moléculas ele
menta les (red de elementos orgán icos) que se 
encargan del reciclaje natura l, pues parte de 
tales moléculas son transfer idas al am biente. 
cerrando así ! ciclo de la tran ¡ferencia ener
gética Pero otra de las cosas que se sabe bien, 
es que toda la materi a orgánica que se asimila 
y que no es uti I izada en los procesos de creci
miento individual es irlualmente "quemada" por 
el proceso esencial de la ,.espiración, que ma n
tiene eJ metaboli smo de piantas y animales, ge
nerando el calor necesar io para que tal proce
so se rea lice. stn forma de energía (el calor) 
se pierde hacia el ambiente, siendo la razón prin
cipal por la que t do ecos istema necesita un 
flujo continuo de energía proveniente del So l 
y, por supuesto. de las pl antas verdes (Gosz et 
al., 1978; Ricklefts, 1998). 

De lo ex puesto no debe inferirse que el 
men saj e es no ingresar a o no utilizar 
ecosistemas rec ién descubiertos o no conoci
dos por algLII1 rupo humano extraño J. él. sino 
que si se decide hacerlo, deb ser inic iado por 
personal espec ia I izado a f~n de no romper los 
delicados procesos ex istentes en el los. Si un 
ecosi t ma posee com ponen tes biológicos de 
uti li dad para la especie hu mana, lo ideal sería 
potenciarlos, así e los podrá tom ar o cose
char s in temor ni peligro futuro alguno. pues 
se estaría extrayendo só lo ex 'eden /es J tal 
ecos iste ma . Si 110 se pud i rn n potenc iar, se los 
podría exlraer racio/la lmel/te, es dec ir, en 
cantidades ta les qu e no com prometan la su
pervivencia ele especic algu na. 
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Ecoeconomía: inevitable y moderna disci
plina para el diseño de una eficiente poli
tica de gobierno 

"Algún día en lo más olIO de las montañas se 
luu::arú al viento la palabra ¡Economía' y el eco 
responderá ¡Ecologia l " 

(/?ichard Webb, 1993) 

"El optimismo de la reaclivación económica del 
Perú reposa en sus recursos !la/urales, Es un país 
privileg iado, Los recursos /la /uro les reno vables 
/ie/w/I Ful"r es /ra/ eg ico . .. 
(RiC{¡<lrd Weh b, 200 1) 

Todo indiv iduo O agrupación social que as
pi ra a ser tra cendcnte, de be estar in spirada 
en una visión afuturo de lo que considera debe 
ser aque !la rea l idad en la cual se alcanza el 
hienes(ar de s us semejantes. Para ello se debe 
pa rti r de la premi sa de que e l Perú exis te como 
una en tidad af etada por la globalización, es 

dec ir, ¡ue está influenciada por sus r laciones 

con e l resto de ent idades semejantes del globo 
le ,.,. s[re y en dond los países no pueden ser 
cons iderados meras isl as capaces de alcan
7ar cfld a uno de el los el e manera independien

te su " propio" b ienes tar °desarro II o s in consi
de rar e I de los res ta ntes, 

I lec hos ta les como e l so brecalentamiento y 
e l agujero de la capa de ozono de la T ierra 
--cau ad s por la activ idad humana irrespon
sable a gr n escala- o eve ntos naturales tales 
como e l enómc no de ' I Ni ño" nos han he

cho compre nder que lo que ocurre de perjudi
c ia l en e l ambiente de un determinado lugar del 
plane ta , repercute la mayo r parte de las veces 
en otros de alg una otra manera, también pelju
d icia l y a veces e )l1 mayor intens idad. Ta l s 
aconteci mientos han llevado al razonable con
venc im iento ele que exi sten nexos y "algo co
mLIIl" que se compar1t: con todos los países del 
Ill und . Ese "algo" es el ambiente o enlorno. 

U na con s ec u e nc ia del concepto d e 
g lo ba lizar.:i ón es q le ha quedado establecido 

q ue los humanos somos una fracc ión de una 

enorm idad de habi ta ntes q ue comparten un 
m i. 111 0 " hogar" (e l amb ien te o entorno) y que 

no podemos q ueda rnos con todo lo que qu ls i ' 

ramos tomar de é l, porq ue con al ta probabili
dad nos estaríamos quedando con la " porción" 
perteneciente a algún otro de tale habitantes, 
Casi si n esfuerzo se puede intuir la existencia 
un " presupues to natu ral" e n el mundo, de l cual 
una región o un pa ís tendr ía una " parte" que 
debe conocer y admi nistra r apropiadamente , 
para no pon r en riesgo s u superv ivencia y la 
de los demás en el ti em po, 

Antes se menc ionó qu e la Ecología tiene 
muchas si militudes can la Economía a nivel 
g lobal, de país , de regi ón o de manera más 
precisa, de ecosistema (¡')orción de l universo 
natural raLonablemente suscepti ble de del im i
tac ión, medida, ex per im ntac ión y manejo 
[Odum, 1972; Margaleff, 1974 ; YC EA, 1994; 
Fernández et al., 199 8]), Vimos que ambas 
disciplinas se ri gen po r presupuestos, Para el 

ecosistema la energiu e la unidad de tran
sacción. Para la Economía lo es e l dinero, El 

p resupuesto de l ecosi s tema puede estimarse 
por la abundancia de los organ i mos produc
tores, Si hab lamas de un bosq ue, e l presupues
to básicamente lo estab lece rá la magnitud de 
su superfic ie foli a r (o d la hoj as ve rdes), 
pues ella determinará la canti lad de luz que 
podrá co nvertir en cantid ad de energía de uti
lidadbiol ógica(G szet al. , 1978) . Esta última 
cantidad es el ·· presup uesto" con e l que con

tará dicho ecosistema para man tene r indefini
damente a todos los organ ismos que de ma

nera natural en él se encue ntren, inc lu ida si 
fuere el caso la especie humana , 

El prob lema res ide en que e ta últi ma h is
tóricamente se ha comportado de fo rma al ta
mente invasora, y por e ll o oport un i ta y egoís
ta, y ha tomado - especi a lmente e n los países 
desarrollados- no só lo mu ch ) más de I que 

le correspondía de un ecos istema hasta ago
tarlo, sino que además lo ha ens uciado de tal 
manera con los desechos o productos de 
inten sa acti v i dad "desarro 11 is ta-consum ista" , 

que ha logrado que ll1 uchos ecosi stemas sean 
ya incapaces de recuperarse . Unos por ex

plotación directa, otros por "contag io" . Detec
tada esta si tuac ió n, los grupos humanos o bien 
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se desp lazaron hacia otros ecosistemas para 
hace r lo mi 'mo de tal suerte que ahora han 
ocupado virtu alm ente toda la faz de la Tierra, 
o bien los que no emigraron, se quedaron en 
un medio cada vez más contaminado y menos 
productivo, dándose cuenta de que "misterio
samente" su economía y posibilidades de de
sarrollo también estaban cada vez más ame
nazadas . 

Es aquí donde se encuentran la Ecología y 
la Economía, pues ésta ha terminado por ad
mi tir que uno de los elementos más podero
sos que deben considerar las sociedades hu
ma nas en la formulación de su s estrategias y 
presupuestos de Estado es el componente 
ambiental, específicamente lo que los econo
mis tas califican tamb ién como su entorno. 
Vi rtua lmente no hay economista moderno que 
no ubiqu e al entorno natural como el elemen
to más incl u ivo o dejerarquía mayor, dentro 
del marco en el cual deben manejar sus polí
ticas para diseñar y controlar sus indicadores 
macroe onómicos (Cabrel'a, 1999). Las uni
dades sujetv d la actividad de los econo
mistas estadistas son los países (u otra simi
lar del im itación poi ítica), que no son otra cosa 
que porcion es artificiales de un universo 
natural. Este hecho no parece tener solución 
y ele aq u í nacen las terr i bies contrad icc iones 
actual es en la forma de inn umerables y com
plejos problemas "dc Estado" que la Econo
mía tiene que afrontar. Una opción más "eco
nóm ica" es. entonces, d irigirse hacia una Eco
nomía cad a vez más "natural" (una vez más 
por la línea de menor resistencia) qlle permita 
hacer la me.io!' gestión de cada "porción 
artificial" (' natu ral izar" lo art ifi cial). 

La forma de ejecuta r nuestras acciones, 
actuales futuras, es que Ilas deben ser he
chas con un ent ido de r speto al ambiente o 
entorno natural que nos rodea y al cual los 
gobernantes debcn conocer, cuando menos, en 
sus aspectos más re leva ntes (los científicos y 
los técnicos idea lmente basta e l detalle) . Tal 
dispos ic ión 11 0 S introduce hacia una inevitable 
serie dc conceptos que, por tener esa d imen

s ión global, son cal i ricado . como "tendencias 
mundiales" o megatendencios Tam bién es 
posible c:lcontrarl a en expres ione. qu tienen 
un sentido com parat ivo, como el ingular atr i
buto que posee el Perú en materia de la mag
nitud de su divers idad bi lógi ca frente a la in
mensa mayoría ele los demás países de l mun
do : é l es considerado megodiverso, que no es 
otra cosa que el reconocim ien to cientí ¡¡camente 
comprobado de que en la actua lidad somos uno 
de los diez países de l orbe que poseen la ma
yor variedad y variabil idad de fo rmas vivien
tes por unid ad de S li p rfi cie. y qu e junto con 
Brasil, Colombia, Ecll' da r y Venezue la reú nen 
alrededor del 70% de la su p rfic ie terrestre 
considerada como el "pulmón" que mantiene 
con vida al planeta. Esto s ignifica que estos 
países tienen mayores ventajas comparativas 
en este tema re pec to a los demás . 

¿Qué connotaciones tienen para el di ei'ío 
de las polít icas de Estado las megalendencias 
en un país lIIega liverso como el Perú? na 
de las principales es que C0 l110 país que ha 
suscrito normas j urídicas de carácter inter
nacional o global y adem{¡s vinculantes, ta
les como el Conven io sobre Diversidad Bioló
gica (CBO) y el de Cambio limático. Perte
nece a aque l grupo de nac iones privileg iadas 
hacia las cuales ciertas megarelldencias van 
a dirigirse con mayor intensidad, pero que debe 
significar para nosotr s fu ente de potenciali
dades y las mejores oportunidades para al
canzar un desarro!!o basado en Iluestros re
cursos natura les renovables y los recur os hu
manos nacional es espec ial izados en estos, 
además de contribui r a la sobreviven cia del 
mun do. Los pa íses de l 1 !e l11i sferio Norte, que 
ya agotaron o están a punto de agotar su 
biodiver idad y contr ibuyeron con la mayor 
parte de la polución (contaminac ión de ori
gen humano) global existente, se ncuenlran 
dispuestos -por múltiples razones-a inver
tir para que países como el Perú, por ejemp lo, 
uti I icen racionalmeJ/te sus recursos renova
bles. 11 otras pa labras, t ienen evidentes y ur
gentes ni ve les de demal1da de produclvS y 
servicios de nuestra diver ¡dad biol ' gica, en 
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tanto que nosotros disponemos de una enor
me oferta. la cua l debemos adm inistrar co n 
responsabilidad y esto en el entender moder
no, supone hacerlo respetando al entorno (sin 
d~ predar ni contaminar). 

Ante este hecho, adoptar un estilo de ha
cer política gubernamental co nvencional o tra
dic ional resu lta no solo obso leto s ino definiti
v mente pe ligroso y hasta suicida. La pol[tica 
por ado ptar necesariamente debe estar inserta 
dl:ntro de esa nueva me gatendencia , la 
[,coeconolllía, cuya base o teoría bien pu ede 
:t!r ca li fic ada como una Ecosofía y su praxis 
la Economía ligada a l desarrollo sostenible. 

Por Ecosojfa hay que entender aq uella co
r,.ient ~ filosófica que propone que todos los 
actos de la ac ti idad humana se encuentren 
in 'p irado en un senti miento de absoluto res
peto por los e lcmentos del en torno, ta les como 
el u l rac ional de lo s recursos naturales reno
vables y la n contaminación del ambiente que 
los rod 'a . Es una filosofía de la naturaleza 
in vestida de valor lOrmativo (Ame, 1981; 
Arh m, 1990). 

El d 'sarrollo sostenible es más bien e l 
pruce:o por el cual se alcanza el desarrollo 
económico de los pueblos sin deteriorar su am
bi en te ni extinguir sus recursos naturales re
novab les (P re cott et al., 2000). Ta l procedi
mi nto idea lmente deberá privilegiar el uso de 
los recursos renovables en desmedro de los no 
reno ables, tanto como sea posib le, recono
ciéndose que la necesaria explotación de los 
cgundos e aún [a mejor manera de tener la 

" liquidez." necesar ia para alcanzar los objeti
vos d emergencia extrema, que por su natu
ra leza pertenecen a los de muy corto plazo. 
Por otro lado, como proced im iento el desarro
ll o sosten ib le no es compatible con el concep
to de clemocrac ia dirigida "de arriba abajo" 
(i mp uesta por la cúpula gubernamental hacia 
su pueblo), si no "de abaj o hacia arriba" me
dian te el concepto moderno de democracia 
ampliamenfe participativa y cuncertadora, 
que debe incl uir a los especialistas académi
cos, as í como él las comunidades nativas y cam
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pes in as, en estrategias de tipo regional dada 
la enorme co mplej idad de nues tro territorio . 
Se debe superar entre otros el concepto y sta
tus de país exportador de sim plemente mate
rias primas. O bemos dar a éstas el máximo 
del valor agregado previo a sus exportacio
nes , pues sólo así la tasa de recu pe ración de 
lo invertido podrá ser significativa e interesa n
te; de otro modo, contribuirán a acortar el mar
gen de gasto entre el producto ex portado y su 
retorno del exteri o r" en fo rma acabada. 

Perú: Estrategia Nacional sobre Diversidad 
Biológica - Reflexiones 

En esta parte se comen ta un conjunto de 
hechos que evidencian que aún estamos sopor
tando un considerable la tre que impide e l in
greso del país a la senda del desarrollo soste
nible. Recientemente se pub licó el documento 
"Perú: Estrategia Nacional so bre Diversidad 
Biológica (EN DBP) " que fue promovido y 
editado por el Consejo Nac ional de Amb iente 
(CON AM) . El primer autor (J HC), como in 
tegrante de la CO NADIB, tenía la esperan za 
de que este documento consagrara propuestas 
audaces y trascendentales que origi na lmente 
con tenía, pero en la redacc ión final prevale
cieron algunas posicione " conservadoras , y así 
se ve que la versión pu blicada difi ere n table
mente de su último borrador en as pectos cen
trales. Aunque como toda Estrategia Nacio
nal, no debería ser un "corsé" o una "camisa 
de fuerza" para el país. si no más bien dispo
ner de ve loces mecani smos para perfeccio
narse, parece que tendrá los "atributos" de los 
primeros, al menas por algún ti mpo. Veamos 
por qué. 

En pri mer lu ga r, ha variado 
sustancialmente la visión a futuro paru el 
Perú. El último borrador a este respecto decía 
que al 2015 : "Se aprovec han la oportun ida
des que ofrece la enorme Divers idad Biológi
ca de l Perú para su desarro llo económ ico, a
cial, tecnológico y ambienta l. teniendo como 
base la utilización sosteni ble de sus com po
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/l en tes . Se proyectan como Unidades de PIa
ni ficación Sosten ible y de Manejo, las Bio-Re
giones autónomas, de central izadas, democrá
ticas y articuladas, a fin de robustecer una es
tr uctura expOliadora agro industrial , pesquera 
y ecoturística". Lo que se publicó dice: "Al 
2021 el Pe rú es el país en el mundo que obtie
ne pa r~ su pob lació n los mayores beneficios 
de su Di ersidad Biológica conservando y 
usando osteniblcmente, y restaurando sus 
componen tes para la satisfacción de sus nece
s idade bá icas, I bienestar y la generación 
de riqueza para las actuales y futuras genera
ci Iles" . [ texto de la ENOBP se "s ien te" laxo 
(retó rico) y nada comprometido, y se aleja en 
aspecto de fondo del citado borrador. 

Una primera concesión que se desprende 
de l texto aprobado, es haber retrasado en más 
de UIl quin quenio (de120 15 al 202 1) el alcan
zar el desar ro llo sostenible y el bienestar de 
I\)s peruanos, justo cuando los plazos de las 
m tas a corto, med iano y largu plazo se han 
red ucido a la mitad , dado que virtualmente 
existe una revolución glohol cada dos aPios. 
La segunda concesión e:, no mencionar en ab
sol uto lo imperativo de la descentral ización del 
Perú al menos por biorregiones, como un de
n'otero para orientar la Economía Nacional y 
sus prioridades . 

Fuera de la "visión", se aprecia algo que 
puede ser fuente de futuros problemas y tiene 
que ver con un concepto esencial de un tema 

mergenre: el de especie exótica. No se entien
de cómo se ha podido aceptar la afirmación 
que figura en la pág. 104 (Glosario E DI3 P), 
que dice: "e l términ o exó tico se ut iliza para 
los organismos que no son originarios de l país". 
Hay que reco rdar aquí el texto del Informe 
Naci nal de! Pe rLI presentado en Bras il en la 
Reun ión de Trabajo sobre Especies Exóticas 
Invasoras (De l Río et al., 200 1, citado por 
Ojasti , 200 1) a nivel de la Comunidad Andina 
de Nac io nes (CAN ). Ta l texto dice a la 
letra:"'Es pertinente hacer algunas r flexiones 
al rededor de este punto, como profi laxis aca
démi a (teórica) y legal (práctica). El uso de l 

término exótico en el Pe rLIno si gnifica lo mis
mo para instituciones que tien n que ver con 
la problemática tito y Z osanitar ia , como S I 
caso del Instituto Nacional de Sanidad Agra
ria (SE ASA) que es entendido como oriun
do o procedente de otro país, y se e ta ría 
aplicando sólo para aquell3s especies en las 
que la especie hu malla es su ' vector' inten
cional o involuntar io. )tras insli¡uciones. l11ás 
vinculadas al Con en io sobre Div rs idad Bio
lógica, consideran que un concepto de espe
cie exótica debe ser más am plio. adoptándose 
aquel que precisa que debe rec ibir ta l denomi
nación toda "especie que se halla fuera de su 
área de distribuc ión natural " ( lCN, 2000). 
Este concepto, prescinde de los lími tes políti
cos que tienen las nacio nes y aparece como 
el más aparente. Oc cLlalqui er modo, es nece
sario llegar a tener un úni co y sati sfactorio 
concepto d esp c ie exóti ca, él fi n de evitar 
peligrosas con fusion .. futura ' . El párrafo 
inmediato dice: .. ' urge la pregunta aquí si en 
casos de determinados r nómeno naturales. 
CO IllO avalanchas, inu ndaciones, huracanes. o 
como se indica desde e l punto de vista del 
SEN AS A. qu existen es pecies exóticas que 
se diseminan en form a natu ra l, como son hon
gos, virus y bacterias a través de vectures 
C0l110 in sectos, nemátodos y aqu el los insectos 
que tienen po blac io nes migrantes C0l110 las 
langostas, existen suficient s ev idencias de que 
innumerables especímenes 110 nativos son 
transportados desde lugares lejanos, o sim ple
mente desde c iertos hú bitats, haL.ia otros do n
de antes 110 existían, con irtién d se en ~co lo

nizadores' o 'fundadores ' de nuevas p bla io
nes y desde nu estro punto de vista, Il atura les . 
En cualqu ier aso parecerían tener el dere
cho (y hasta la neces idad) de ser deno mina
dos también exólÍcos pero de hábitat. Pa ra 
el SENAS lo que tenemos como nativo den
tro de un país simp lemen te no podemos consi
derarlo exótico ." Juhani Ojast (200 J). experto 
internacional en e l tema. ha aceptado la defi
ni Ión de especies exóticas que dio el Artículo 
8h de la CBO que se ajus ta a lo expre ado en 
la concepción precede nte. y significa que 
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nu estl' ;} es trategia debe, al más breve plazo, 
rectificar su definición y optar por la propuesta 
de la ~B D- AN, Y lo argumentado en nues
tr In fo rm e Nac ional sobre Especies Exóti
cas Invasoras (De l Río et a l., 2001). 

Otra situación inconveniente tiene que ver 
con el carácter de "corsé' o "camisa de fuer
za" que para e l Perú ten drá la presente Estra
teg ia. Dos de sus Principios Recto res así lo 
sugieren pues di cen lo igu icnte : "La Estrate
gia Nac ional so bre Divers idad Biológica es e l 
d 1CUI11en to forma l ' guía para la planificación 
y gest ión de J::¡ Di er idad Biológica del país" 
y el q le le s iglle preci sa : "Todas I,IS es tra te
gi as relac ionadas a la Diversidad Biológica 
tcndrán como ma rco orientador la Estrategia 
Nac iona l sobre Divers idad Biológica" . La lec
tura dete nid a de la Estrategia no . íia la cómo 
ésta se va a perfeccionar rápidamen te . Se es
perél que los organi smos competentes empie
cen por este último inconveniente y se lo supe
re en el plazo más breve en función de los más 
elevados intereses nacio nales. 

Una Estrutegia Nac ional p ara la Diver
sidad Biológ ica y el Desarrollo Sos tenible 
que hub iera recogido los aspectos medulares 
de [as Estrateg ias Biorregionales debió ser 
I! I il strumento O marco ide al dentro del cual 
se hubieran [le ado a cabo todas las ramas 
trascendentes de la actividad hl\rnana, con la 
celteza de que la variahl~ salud del entorno 
estaría asegurada, y se convertiría, además, 
en un inmej orable indicador de la dec isión 
po lít ica como paí ::; de ir hacia el ecudesarrollo. 
No obstan te, (; n e[ estado actual es posible que 
[a E trat gia Naci onal ubique al Perú en una 
posic ión favorable para acceder al apoyo de 
ent fin anci eros intc rnacional e que élyudan 
a los países que ex h i ben una políticu ambien
tu! sostel7ible y definida, pero que a la vez 
vienen siendo ce losos vi gilantes de los des
víos que a l respecto pudieran oc urr ir. No se 
debe ol vidar que una Estrategia ampl ¡amente 
partic ipat iva, necesariamente /(1 harán suya 
lodos los que part iciparon en SlI elabora
'hJ!I , pues sentirá n que pasarán de l grupo de 

los seña[adores de obstáculos y problemas 
a[ de los formuladores y ejecutores de sus so
luciones. Esto significa en suma, que dentro 
del si gu iente quinquenio, se deb en sentar las 
más sólidas bases para alcanzar el ansia
do desarrollo econól7lico pero con re!>peto 
al ambiente y a las culturas nativas que se 
mantienen aún en nuestro Pe r(1 en significati
va armonía o integración con su entorno y de 
las que se tiene aún mu cho que apr nde r. 

Se ha mencionado que I proceso de des
centralización deberá rehac rse en el Perú . 
Más que un a s imple opc ió n, es un imperativo 
para alcanzar un gen ui no Desarro llo Sosteni
ble. El mecanismo utili zado ha sido y será a 
través de una regionalización que aparece muy 
compleja por las característica' del Perú . Si 
ésta se intenta hacer tal corno se hizo en e[ 
pasado, nuevamente se producirán conflictos 
e impasses dentro y entre esas delimitaciones 
artificiales que reciben e[ actual nomb re de 
regiones, Ellas fueron hechas basadas funda
mentalmente en criterios poi íticos y aún puede 
decirse que algunas subsisten hasta la fecha . 
Conflictúan también con las reojon s natura
les cuyos criterios para defini r lí mites tl davía 
son materia de cs tu d io. En áreas como las de 
nuestra Se [va, una lb ipótes is por exp lorar debe 
ser la del imitación en base al cr iterio oe las 
disLribuciones geogrúflcas etnolingii ísticas, 
Las primeras evaluac io nes al respecto pare
cen más que satisfactorias. Para otra" áreas 
de nuestro país, [a opción al te rn ati va puede 
ser una delimitación por biorreg iol1es, para 
la s cuales ya existen est rateg ias. Exist n cin
co y pertenecen a sendas IUaero Regiones. 
Por razones que no nt nd mos, cinco tam
bién son los departamentos que no e tá n in
cluidos en ningu na: Ama zonas, Apurí mac , 
Huánuco, lea y Pasco ( ,NDBP 200 1). 

Parece necesar io ex poner esta rorma de 
entender al mundo y a los pueblos que lo con 
forman -entre los que está el nue tro-, 
dado que hasta el presente en el Perú. los po
líticos 110 han dado se ñal s de cono cer a 
cabalidad la Ecoeconol1lía. Y ésta es defin iti
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amente una alternativa política novedosa, 
inédita para nuestra realidad, que por su ca
rácter de emerg r natu"almente. se aproxi
ma mucho más que las políticas ya probadas 
y c'lducas, a lo que como país p~-ecisamos y 
aspiramus para nuestros hijos. Con seguri
dad esta di scip lina hal lará las so luciones que 
se requi ran porque posee las herramientas 
necesa rias. Por otro lado, se dice que es pro
pio de los jóvenes intentar lo nuevo y el 
asumir riesgos. Si nos consideramos UIlO de 
e llos ya sea de cuerpo y/o de mente, no se 
debe rei nc idir "apostando" por propuestas tri
ll adas cuyos fracasos ya se conocen. 

De be enfati zarse que esta visión de desa
rrollo para nuestro país sólo se alcanzará cuan
do exista la decisión política gubernamental 
de que pa ra aprovechar las oportunidades que 
bri nda la Diversidad Biológica en el marco de 
la globa lización de los mercados, de la infor
mación y de la pro blemática ambiental, se debe 
promover alianzas estratégicas en tre e I Esta
do y sectores privado s comprometidos y 
proactivos . 

No queremos concluir sin entregar una 
cita te. tual de Ráez-Luna (200 1) por consi
derarla muy pertinente, actual y válida para 
lo que aquí hemos quer ido presentar: "e l reto 
ele ges t ión cons iste en obtener un balance 
re fl exivo e informado entre el principio de 
prec auc ión y los derec hos humanos. Para 
alcanzar dicho balance necesitamos una pers
pect iva integradora que articul e economía, 
ecología y etnología, asumidas en sentido 
ampl io pero frente a realidades concretas. 
Esta integración ex ige un esfuerzo intelec
tua l con sc iente por parte de investigadores y 
adm ini tradores, un verdadero repe nsamiento 
de nu e tras respectiva. funciones. En parti
cu lar, cleb mos entender la gesti ón como con
jugac ión de ' lo social' y 'lo ecológico', aban
dona ndo la tendenci a miope a reducir lo so
c ial él 'amenazas' y lo ecológi co a ' impac
tos ' . n buena cue nta, hablamos de balan
cear el derec ho humano a la vida con la con
servac ión de la natura leza.". Más ade lante 
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agrega: "A una a lianza só lida entre investiga
ción y gestión no se llega por defecto, ni por 
edictos, ni por acumulación de doctorados y 
publicaciones; se 11 ga a través de esfuerzos 
intelectuales consc ientes y voluntades concer
tadas entre investigadores y admini stradores. 
Este es un llamado al diá logo" . Agregaríamos 
que el diálogo debería ser inl11ediato y las ac
ciones tomarse en segu ida, pues el inicio del 
proceso hacia el bien star de l Perú no puede ni 
debe esperar más tiempo. 
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ANEXO 

Propuesta de Política Nacional sobre De
sarrollo Sostenible en el corto plazo como 
marco para el Plan de Emergencia para los 
próximos cuatro años 

O do que no se desea poner obstáculos a 
los esfuerzos qu se hacen por mejora r el esta
do actual del país, y aun cuando algunos te
mas no ha n si do tratados n el presen te traba
jo, se crce pertine nte incluir aquí una propues

ta resumida que reb a se el ám b ito de la 
bioeli ersidad - no obstante. aberse que el 
porte de nuestra d iver idad biológica y según 

los rllbros está entre e 165% y e195% a la eco
nom ía naci ona l CE DSP 200 1)-, a fin de 
v incularla a un co njunto ele videntes necesi
dades y aspirac iones nac ionales. Los objeti
vos e tra t' g icos y las acciones prioritarias que 
se dan a conl inLl ación li enen ese se ntido . 

Objetivos Estratégicos: 

-Fomentar e l d esarrollo económico del 
pa ís basándose en la utilización sostenible 

de la d ivers idad bio lógica, promoviendo la par
t ic ipac i6n del sector pr ivado que comprende a 
la micro, pequeñas y medianas em presas, tan
to a las fo rmalmen te establecidas o [11 0 e!Jpe
cia ftnel/( ' a las informales . 

--Conserva r la di ve rs id ad ecos istémica, 
cspec ífica y 'enética de l territorio peruano, así 
C0 l11 0 los procesos ecológicos esenc iales de 
los cuales d ep ende la su perv ive ncia de las 
espec ies que lo habitan . 
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-Pro mover la pUf'tic ipación justa y 
equitativa en los be neficios que se deriven 
del LISO de la divers idad biológi ca. 

-Incentivar la educación, el desarrollo 
de capacidades 11l1manas e in stitucionalc y 
el intercambio de informacián. 

- Impulsar decididam ente la investigación 
científica básica como eje fundamental del 
Desarrollo. Ell a es la que generará la crea
ción y/o tran sferencia de te cnologías pro
pias o adecuadas, y evi tará esa novedosa y 
peligrosa forma de depend encia que Crean las 
tecnologías (y biotecn o logías) im portadas. 

-Fomenta r al ia nzas e trat égi cas y 
proac tivas, incluso de l secto r pri vado conse
cuentes con el desarroll o sos ten ible. 

Acciones prioritarias 

-Un primer frente de acción debe estar 
orientado a mej o rar la ed ucac ión en todos sus 
nive les , empezando p r un a seria r visión y 
corrección de las leyes existentes en la mate
ria, con el objetivo d que nuestros docent s 
(de colegios y universidades nacion I s) ten
gan remuneraci on s ii gna s y obligato ried ad 
de actual ización-perfecc ionam iento. a fin de 
que estén en la mej r de las con d iciones para 
la transferencia d sus conoc imie ntos haci a 
nuestros hijos. 

- El segundo fren te debe estar dirigido a: 

a) atacar f ronta lme nte a la corru pción 
mediante denuncias ILl ego de investigac iones 
cuidadosas, y ha iendo el seguim iento re p 
tivo para que la Ley ca iga con todo su peso 
sobre los corrupto ; y 

b) estu di ar las leyes ex istente para saber 
s i e ll as son herram ientas efici entes para com
batir la corrupción, ca 'o contrar io pro pon r las 
enmiendas correspond ientes y - por qué no
formu lar nuevas . 



- El tercer frente lo debe con titu ir el e 
tudio de la leg is lac ión sobre nuestros recur os 
naturale y obre e l fomen to a la micro, pe
que ña y med iana empre a a fin de apreciar si 
son funciona les y compatibles con el desarro
ll o sostenible y - sobre todo- si tienen todos 
los componentes que permitan alivi ar la eco
n mía de los sectores má deprimidos de! país. 

sto traería como con eCllenciala di sm inu
ció n de las tens io n s y " tentaciones" ocasio
nadas por la incapacidad pa ra solventar los 
gastos mín imos de las nec sidad s bás icas de 
las famil ias más necesitadas, como son la ali
mentación, la ves ti menta y la educación, que 
por otra parle son también derechos constitu
cionales que les asisten, S i la legislac ión no 

F CO<:WII01 I1 in ) dCS:lrrollo sostc11lb t ~ 

apun ta hacia ta l misión (di.\'mil7w,; i rJ lI dc tell 

sioncs soc iales) , habría que 11 gar hfls la la 
propu sta d~ nuevas leyes para que la alcan 
cen, y será crucial que la legi:laci6n del Perú 
esté orientada a hacer pos ible el desarro llo sos
t nible, En este pun to, se debe enfatizar que 

el secto r injárma! habrá ele ser e. tud iado y 

probablemente ince nt ivado el manera spe
cia l dentro de su COI/texto, de ta l suerte que 
pueda ser incorporado como ! cap ila! que 
los estudiosos indican . Parece que so l así se 
pod rcí con. trui r a l verdadero motor de la 
reactivoción econó /l llca que prec io a e l pa ís 
y, proba blemen te, clesarro ll ar I s pr incipa
les secto res generadores d e puestos de 

trabajo. 
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